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INTROOUCCION 

La presente investigaci6n pretende conducirnos al cono 

cimiento jurídico penal de la individualizaci6n de las penas: 

es as! como a lo largo de dicho trabajo nos dedicarel"Os a h~ 

cer un ~tud..io sobre los principales temas aue tleben conside

rarse para poder entender a la propia individualizaci6n de -

las penas por el 6rgano jurisdiccional. 

En el primer capitulo analizaremos en forma concreta -

la regulaci6n jur!dica. Existente en las diversas civiliza-

cienes desde ~pocas primitivas hasta nuestros d!as; siendo -

iJnportante establecer las primeras disposiciones ;ur!dicas -

contenidas en el c6llgo de Hammurab!, en la legislaci6n nra

conlana, de Grecia, en la Epoca nomana la ley de las XII t~ 

blas, el C6digo de Napole6n, el Derecho Anglosajon y nues- -

tras penas en el Derecho Positivo ~exicano apareciendo a tr! 

v~s de ellos nuevos sistemas ci.ent!fia::>s y humanitarios. 

El segundo capitulo por 5U naturaleza nos adentra al_ 

estudio iorzoso de las penas y su clasificaci6n: dentro de -

los cuales analizaremos los diversoR tipos de penas existen

tes, en nuestro derecho teniendo entre ellas a la Pena Capi

tal, Corporal, a las penas restr~ctivas del derecho, la• pe

nas pecuniarias, laborales, las penas privativas de la libe! 

tad. Centr!petas y Centr!fu1=1as, eatableciando•e la• de aden-

tro del contenido de nuestra inve•ti~aci~n para tener una ID! 



yor comprensi6n en cuanto al contenido y eficacia de las mi~ 

maa•r siendo importante considerar que las mismaS correspon

den a la realidad jur!dica de nuestro derecho y en la ~poca_ 

que estamo1 viviendo. 

El tercer cap!tulo esta dividido en tres subtttulos el_ 

primero de ellos ea el procedimiento penal en el cu&l anali

zaremos la• diversas faces del procedimiento y su importan-

cia e•triba porque a trav~s del mismo ae concretiza lo que -

propiamente ha sido considerado dentro de las resoluciones -

jurisdiccionales como la individualizaci6n de las penas: el_ 

segundo subt!tulo contiene los principios rectores que debe

r& tomar en consideraci6n el juzgador al mometno de indivi-

dualizar sus penas: y el tercer subt!tulo contempla algunasL 

figuras jurtdicas que deber&n considerarse por el juzgador -

al momento de emitir su reaoluci6n. 

Como parte de ejecuci6n de las sentencias emitidas por 

el organo Jurisdiccional mencionamos los Beneficios de los -

cu&lea qoza el sentenciado para su libertad y loa cuales t~ 

biln son importantes como consecuencia de la individua~iza-

ci6n de las penas por tal motivo dichos aspectos considera--

dos en nues~ra ley son importantes para que el 6rqano juris

diccional pueda emitir sus resoluciones jurisdiccionales. 
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C A P I T U L O I 

ANTECEOENTES HISTORICOS. 

Desde 6pocas primitivas hasta nuestros días se han re

gistrado hechos delictuosos atentando contra el interés so-

cial y pdblico: es as!, como el delito ha provocado reaccio-

nes en contra de dichas conductas, apareciendo con ello las_ 

penas. 

Es entonces cuando las sociedades para conservar el i~ 

ter6s colectivo ha de reaccionar contra los delincuentes y -

frente a ellos el Estado, ha ~e adoptar una postura inhibi-

cionista concretándose, as! un concepto amplio de antijuridi 

cidad.,Pero sin duda la pena debe ser para la sociedad cole~ 

tiva una exigencia de justicia retributiva; esto es, un mal_ 

para quien la sufre, sin que ello implique una acci6n reac-~ 

cionaria de car!cter vengativo, porque en ~pocas modernas el 

periodo de venganza ha desaparecido y el derecho establece -

penas y medidas de seguridad para quien infringe las conduc

tas consideradas como hechos delictuosos y debe ser tendien

te a prevenir dichas conductas y a regenerar al delincuente_ 

para que una vez que haya cumplido con la pena impuesta pue

da adaptarse nuevamente a la sociedad. 

La penolog1a ha.sido objeto de diversas preocupaciones 

sociales filos6ficas, jur!dicas, existen numerosas escuelas_ 
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que han exteriorizado sus diversas opiniones sobre la pena. 

Es as!, como a trav~s de los siglos ha evolucionado la 

pena por -lo que es conveniente hacer una breve reseña de la 

misma: algunos especialistas en el tema. como Garrand, Cue-

llo cal6n, Prins y Carrara. Entre otros han dividido princi

pal.mente en periodos a la venganza privada, la venganea pG

blica y a la venganza divina, as! como hahlan de periodos -

Humanitarios y Científicos, cabe destacar que Prins: disti~ 

que el periodo consuetudinario o de reparaciOn (hasta el R~ 

nacimiento) y humanitario o del siglo XVIII y parte del si

glo XIX y al cient!fico o contemporSneo. (ll 

As! algunos tratadistas infieren en forma general los 

primeros antecedentes de la pena señalando que aparecen en 

los tiempos primitivos en esta época las tribus se rigen 

por la costumbre y por loa delitos en contra de las perso-

na• 1 quienes exigian la venganza de sanqre, eata tambi@n r~ 

cibi6 la denominac16n de •venganza Privada•, la cual ae da

ba como ftiente de adhesiOn individual, a un grupo detennina

do frente a la ofensa personal de la cual derivaban verdade

ras batallas entre los diatintos grupos o personas compren-

di~ndoae a la ley del 'Tal115n, •ojo por Ojo y Diente por Die!!. 

te", e&to parecía •iqnificar que la comunidad le reconocra -

1 l l Cfr. Clrrac! y TrUj ill.o Raru., Dereclx> l'enal Hex1cano, '1tlll:> XII. -
E:!. ~y Cia. S.A. 16c.iao, 1977 p. 92. 
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al ofendido el derecho de causar un mal de i9Ual intensidad 

al sufrido por este en consecuencia cada quien podia hacer

justicia por su propia mano es decir, que la ley del talión 

era un Derecho Privad~. 

La composici6n y el tali6n: la primera, perm1t!a al_ 

delincuente que fuera rescatado mediante una suma de dinero 

o bien inteqrando Armas o Animales, no era otra cosa que la 

Compra de la "'Ventan za Priv.ada". Consistente en un daño 

igual o semejante al causado por el delincuente. (l) 

Los hindóes se basaban en las leyes del mana: "Fste -

era su centro de acci6n"' porque su principal objetivo con-

s1st!a en hacer justicia en todos los casos, pués la volun-

tad divina ~eb!a de cumplirse siempre y no pod!a sufrir li-

mitaciones, estableci~ndose en tales circunstancias penas -

Crueles y ejemplares para que tarde o temprano, quien las -

hab!a aprendido fuera digno de subir a los cielos: CA} 

Las leyes del ManG ven!an a proteger a las castas de_ 

mayor privilegio, en estas se consideraba, a los sacerdotes 

o maestros que fueran Bramanes, as! por ejemplo; se aplica-

(2) lbidem p. 92. 
(3) Pllcheco Clacrio, -· Derecho Penal bp!cial, Tallo !II f):!. Tenis 

Bc:qotl., 1972 p. 388. 
(4) Gi!l!Caro, LUis El Dor:acho Pl!nal en la antigmdad y en la alA<i Ke-

d.ta. Granada y en llorcelcna ~ lS F. p.75. 
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ban laa ai9uientea penas; "Cuando alguien de casta inferior 

a la de bram.ln ofendiera a alguien de esta clase con t&n s~ 

lo una brisna de hierba, o lo ha atado al cuello, o lo ha -

vencido en una querella, dehe de apaciguarse en un resenti

miento arrojlndoae a sus pies¡ pero aqufl que hiciera co- -

rrer su sangre ser!a devorado en la otra vida por animales_ 

carn!voros, tantos años como granos de polvo absorviéndose_ 

la sangre derramada,cualquier con que un hombre de nacimie~ 

·to objeto, maltrate, a un superior debe ser mutilado el que 

arañase la piel de uha persona de su clase haciendo que le_ 

corra sangre, deber~ ser multado con cien paras. En seis_ 

mishkos, por una herida. 

En Israel la ley Mosaica era el principal documento -

que nos aporta el sistema usado por este pueblo: el cu41 b~ 

aaba su derecho en el sistema talonial: •Este castigaba el_ 

s6lo hecho de pegarle a sus padres o de maldecirlos, penln

dose con la muerte: pero si en mas se golpeara a una mujer_ 

haci~ndole parir y el niño naciese sin mas daño •vida por -

vida 'ojo por ojo• 'niente por diente; mano por mano, pie -

por pie' y quemadura por quemadura', herida por heridas y ·

cardenal por cardenal. (S) 

Posteriormente debido a los inconvenientes que prese~ 

taban el aietema de venganza pCblica. Esta aparecio sin que 

(5) Pacllla> o.crio, Pldro, ai. cit. p.389. 
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para ello fuere necesario que desapareciera la venganza pri-

vada. •La venganza pdblica, se fundamentaba en el derecho 

que tiene la sociedad para hacer justicia, estableciéndose -

de esta forma tribunales para salvaguardar los intereses de_ 

la comunidad, resultando un derecho sumario que tuvo su fase 

de explendor durante la dinastía de Babilonia y cuyo monur.ie~ 

to mas significativo lo constituye el C6digo de Hammurabí." 

(6). 

l) CODIGO DE Hl\MMIJRABI. 

Una de las características de la antigua civilizaci6n_ 

mesopot3mica, fuA la enorme importancia que se le di6 al de-

recho; as!, su historia conoci6 tres grandes momentos sume--

rio, Acadio, Babill5n.ico, y Asirio, se reflejo tambi~n necesa

riamente en tres secuencias jurídicas en la historia del De

recho cuyas características espec!ficas aparecen muy nitida-

mente perfiladas a pesar de las influencias y pr~stamos mu--

tuos. La Historia del Derecho de Mesopotamia se abre hacia -

el año 3500A. e c. con los sumerios: estructurados socialme~ 

te, en numerosas ciudades y estados independientes, Uruk,, -

lagash, kish, ur, Ununa, gobernadas por reyes locales que -

confundían con su persona los poderes políticos, religiosos 

y econ6micos en cada una de estas ciudades existía, un dere-

cho prop.io, guardado con enorme eelo, al igual al tenido pa-

(6) llUelr.! l!hclclopedia 'n!l\Stica, ed. Oonre, Fdificio. Vial!sina ~ta 
'll:lTo VIII, M&ico,D.F. p. 132. 
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ra con su anatom!a pol!tica o para con aus dioses; de hecho 

esos pequeños estados independientes establecidos a lo lar

go del r!o Eufrates y Tigris, tuvieron un derecho unitario_ 

que podemos denominar, a efectos metodol(Sgico• cocno Derecho 

Sumario del cu&l conocemos diferentes codificaciones. <7> 

La penetraci6n por el oeste y norte de trihus Semitas 

y su r!pido triunfo sobre los sumerios modificac16n los pr~ 

supuestos pol!ticos y culturales, existentes en la mesopot! 

mica central, fueron siglos de inestabilidad durante las 

cuales los sumerios pugnan por sobrevivir frente al impacto 

de los Acadios y de los Quiti, invasores que suceden en un_ 

espacio geogrlfico estableciendo el renacimiento sumerio; -

~na nueva tribu semita la de lo• amor~oa, que ae adaptara_ 

perfectamente.al pa!a y llegara a establecer un imperio que 

abarcara Sumeria, Arkad y Asiria, dirigido todo desde Babi

lonia. En esta etapa aurge un ~ stlmero-acadio que tuvo 

au fa1e de esplendor durante la Dinaet!a de Babilonia, y e~ 

yo monumento mas eiqnificativo lo constituye el C6diqo de -

hammurabi. 

Hammurabi, t'u@ el aexto rey de la dinaatla Alnorrea -

de Babilonia, rein6 40 años y promulg6 un conjunto de leyea 

que para au mejor conocimiento mand6 agravar en e1telaa de_ 

(7) Cfr. a5digo de ~. ~ !l!itor y Datril:Juid<r Mlxia:>,-
1989, p. u. 
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piedra, y las reparti6 por las capitales de su imperio; es

te c6d1go constituye el movimiento literario mSs extenso v_ 
m4s importante de su época, está formado por la siguiente_ 

estructura. (S) 

Infracciones procesales (Articulo 1 al 5) 

Estatutos de la propiedad (Articulo 6 al 25) 

Beneficios y obligaciones derivados de feudos milita-

res (Artículo 26 al 41) 

Relaciones de posesi6n y de otra especie (Articulo 42 

y 73) 

Préstamos y otros negocios mercántiles (Artículo 88 -

al 126) 

Matrimonios y familias (Art1culo 127 al 177) 

Sacerdotisas (>.rt1culo 18 al 195) 

Lesiones corporales y aborto (Articulo 196 al 2141 

M~dicos, Arquitectos y Banqueros (Art1culo 215 al 240) 

Materias Agr1colas y/Ganaderas (Artlculo 241 al 272) 

Salarios y Alguileraa (Articulo 273 al 282) 

ComPraventa de Esclavos (Articulo 278 al 282) . 

Hamurab!, en el prolog6 de aua leyes proclama el prin

cipio de la "Competencia Penal del Estado•, para administrar 

justicia a sus sdbditoa, la importaci6n del castigo pasaba -

de este modo a la plena jurisdicci6n eetatal con tribunalea 

al efecto el estado impon!a.una pena concreta a un malhechor 

--------- - -
(8) Ibidsn p. 19. 
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o culpable por la comisi6n de un delito o falta, sino tam- .. 

bi@n a utilizar la norma como elemento de intimidación o de_ 

disuaci6n tendente a evitar la comisión de abusos y a vigi--

lar la convivencia social. 

Todav!a los ecos de la venganza de ~angre, Re observan 

en el derecho que asist!a al individuo de castigar por su 

propia cuenta al ofensor; se encuentra en la ley del talión; 

este segu!a del derecho llIDrreo y se recoge segan el c6digo_ 

de modo clasista, toda vez, que s6lo se aplicaban cuando el_ 

ofensor o el ofendido pertenec!an a la clase superior, tam-

bi~n las penas econ6micas como las corporales, variaban al -

haber cometido un delito. (9) 

El castigo fijado por el estado que ten!a caracter pQ-

blico, consist!a fundamentalmente en las siguientes penas: -

"La Pena de Muerte", la cual se pod!a imponer para casi cua

renta delitos; tambi~n pod!a aplicarse entre otros modos, 

por ahogo de fuego o empalamiento, !Os castigos corporales -

consist!an en la mutilaci6n de miembros o de órganos as! co-

mo golpes y azotes; la multa en ~et4lico y la co~posici6n 

econ6mica erán del grupo más amplio. 

En el Procedimiento exponía primero, el Demandante y -

luego el Demandado, sus acusaciones o alegatos, con est6 los· 

jueces ordenaban que t·rabajase con el fin de paqar sus deu--

(9) Ibidern p. 14. 
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das: En este sentido y dejando a un lado la ley del tali6n. 

El c6digo se diferenciaba indudablemente en la concep

ci6n del derecho penal. 

Con respecto a la eficiente práctica de las leyes de -

Hammurabi, esta dependió lógicamente del procedimiento se-

guido para la aplicac16n de sus normas; Hammurab! logró des

plazar de los tribunales. La presencia del Clero. El cuál 

hasta entonces hab!a disfrutado de la prerrogativa de admi-

nistrar justicia. En el juicio o proceso las partes litigan-

tes se encargaban de su propia defensa {no se conoci6 la f i-

gura del abogado), portando l.os documentos o pruebas refere!!. 

tes al caso exponiendo el primero el demandante y luego el -

demandado sus acusaciones alegatos: con esto los jueces val~ 

raban y dictaban su decisi~n. La cu!l era fijada por escrito 

y firmada para garantizar su autenticidad; en este proceso -

los sacerdotes Qnicamente hab!an participado en el curoo de_ 

la acusaciOn y la defensa de las partes a la hora de tomar--

lcz el juramento, en caso de que alguna de las partes no es

tuviera de acuerdo pod!an apelar a un tribunal superior, los 

jueces del rey que radicaban en Babilonia y si adn no quedan 

conformes pod!an incluso elevar su recurso al propio rey!lO) 

(10) Ib1dsn p. 69. 



- lO -

Los especialistas de la historia del Derecho Mesqpot~ 

mico adoptan las dos Onicas posturas posibles ante este pro-

blema, las leyes de Hamrnurab! tuvieron su real aplicaci6n e 1~ 

cluso sobrevivieron a su 6poca, y la que sustenta que jam4s -

las traspasarón la burrera de lo te6rico. 

Algunos autores, sostienen que con la severidad y cruel 

dad de algunos de las normas no s61o del c6digo de Hammurab!, 

sino tambi~n de otros, se buscaba, ünicarnente atemorizarª

la población pnra conseguir as! una 1nhibici6n psíquica ante_ 

los actos delictivos. 

EPOCA GRIEGA. 

Podemos mencionar a las leyes de Licurgo en Esparta, -

en Atenas, la leqislaci6n de DracOn de severidad proverbial -

Zalenco en Loc~is, Cretona y Sibaris, Caronda en Catania en -

las cuales es importante señalar como se limita el derecho de 

venganza. 

Se distingu1~n il loa delitos que ofendtan a la comuni-

dad de los que lesionaban intereses meramente individuales, y 

mientras &quellos se penaban con extrema severidad, ~stos se_ 

castigaban con penas sua\"es; dicha distinci6n ea una de las -

caracter1sticas mls ttpicas del Derecho Penal Griego, "En el 

prilTle.r periodo, domin6 la venqanza privada la cual no se dete

n!a con el ofensor, sino que, segu!a con el grupo tam1liar, -

el segundo per!odo, es de car&cter religioso ~urq16 al nacer_ 
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el EstadO, actuando como ministro de la ~oluntad divina, est! 

bleciendo penas el que cometla un delito que ofend!a la divi

nidad, debía purificarse¡ reli9i6n y patria se identifican y_ 

los delitos contra ella son los mas .atrooes. En el tercer pe

ríodo, en el se pone estela de juicio la justicia de los dio

ses perdiendo su base religiosa y se asienta sobre fundamen-

tos ctvicos y morales." (ll) 

Como observarnos no existe diferencia entre los tres P!. 

riodos1 poco despu~s se consolidan polttica.mente, separan el_ 

principio religioso y fundan el derecho a castigar, en la so

beran1a del Estado. Se perfila en Grecia la divis16n de los -

delitos, segQn ataquen a los intereses de todos o simplemente 

un derecho individual, reservado para los primeros laa penal! 

dades m!a crueles; los conceptos surqen de los primeros anti-

guas que desaparecen repentinamente pero se van debilitando -

en la conciencia jurídica del pueblo. Se refiere Thonissen, -

al decir, que el derecho penal 9rie90 sirve de transición en

tre la leqislaci6n de oriente y la de occidente, se halla en_ 

un confin de dos mundos y constituye una p•91na, traacedental 

en los an~les del desarrollo del esp!ritu humano. 

EPOCA ROMANA. 

En el Derecho Romano aparecen todav!a huellas del perl2 

(ll) Carranca y 'l'rujillo Radl, d:>. cit. p. 96. 
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do de la ley del talión, de la composici6n, de la pena moral, 

reliqiosa, hasta llegar a la pena pQblica, impuesta cOn la 

predominante finalidad de conservar la tranquilidad pGblica. 

Loa Romanos distinguian entre "Crimina Pdblica•, y la -

"delicta (rivata•, que solamente lesionaban derechos de los 

particulares la pena tendía a la sostificaci6n de la v1ctlma_ 

del delito y la reparación del daño causado en aquéllos a la_ 

intimidación o a la enmienda o la expiación, pero encaminada_ 

a un fin Gltimo y supremo de la defensa de la sociedad.< 12 > 

Las primeras leyes penales romanas las encontramos en -

la ley de las doce tablas' en la época cl~sica el derecho pe-

nal está principalmente contenido en las leyes Corneliae y en 

las leyes Juliae, en las sena.tas oonsulta" y las constituciones 

imperiales, el C6diqo Teodosiano, en las novelas y en las co

dificaciones de Juatiniano. 

A continuaci6n se examinaran alqunas de las leyes Roma-

nas. 

Su sistema de leyes era de gran dureza e inhumano; la -

muerte se ejecutaba en diversas formas crueles, como la deca-

pitaciOn hecha con previa flaqelaciOn, la cruxificci6n, pena_ 

antiqulsima ya conminada en la ley de las doce tablas, aboli

da por Constantino en atención a haber sido instrumento de s~ 

(12) Ibidl!ln p. 97. 



- 13 -

plicio del •alvador del mundo e Culleum; el parricida era en

cerrado con algunos animales y arrojado al mar o al rio: la -

muerte, la hoguera, la damnatio ad bestias, en los espect&cu-

los pdblicos, la precipitaci6n por la ropa tarpeya pena abol! 

da bajo el imperio a los cristianos condenados: A esta etapa_ 

en la 6p::>ca de la persecuci6n de Diocl~siano, antes de su eje

cuci6n se les privaba del uso de la pierna izquierda, cort&n

dole el tend6n de agúiles. (l3l 

La ~ al trabajo en las minas opus metalli, los tr~ 

bajo pGblicoa perpétuos que privaban de la ciudadanla o temP!!. 

ralee, consistentes, en limpieza de calles y cloacas servicio 

de baños pdblicoa, etc. La c9ndena Ad Ludes, a la escuela de_ 

gladiadorea destinados a combatir en el circo que no era una_ 

¡ropia pena de muerte ni implicaba partida de la ciudadania,

y frecuentemente, .la confiscaci6n de bienes la releqaci6n o -

una localidad o región medida que de procedimiento administr~ 

tivo se transformo en pena bajo el imperio, tarrt>ifm. se aplica-

ron penas corporales, la marea,·mutilaciones, azotes, palos.-

(14) 

LEY DE LAS DOCE Tl\BLAS. 

(13) 
(l4) 

Es la primera ley romana que se conoce en gran parte --

ctr. carranca y T!=Ujillo llatll ob. cit. p. 97. 
Cfr. Flori• Margadants OJilletm:>,DerecOO Rz::mano. Eklitorial Esfin
ge, s. A. sexta Edici&t Hl!xioo, D.F. 1995 p. 7o, 441. 
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pu6s solo se conocen unos fra9mentos de leyes anteriores COlftO 

las ·leyes Regiae, o el Papiriaum; se trataba especialmente -

de disposiciones legales muy importantes, no podemos dejar p~ 

sar por alto: como los romanos todo lo querian llevar al cam-

po del derecho; estas disposiciones son sacramentales y las -

encontramos en la tabla VIIl~·Estaba basado.en el sistema del 

taliOn para lesiones graves y tarifas de composici6n para le

siones de menor imPortancia, tal disposición hace una difere~ 

cia entre culpa y dolo en materia de incendio y específica P! 

na muy graves para ciertos delitos que afectaban el inter6s -

pablico, como lo son el testimonio falso y la corrupciOn judi 

cial. (lSJ 

Del antiguo derecho romano encontramos varios princi- -

pios que luego habrian de recoger las escuelas clAsica y posi 

t1va. 

LEY CORNELIA. 

Eata ley aparece en el año 67 A. de J.C. la cual señal~ 

ba una obli9aci6n para los magistrados de acatar estrfetamen

te sus edictos anuales,aan cuando se advierten determinadas -

medidas, en ellas incertas poco acertadas, aolo en casos no -

previstos en el edicto anual. el ma9iatrado quedaba en liber

tad de crear nuevas acciones o excepc1onea, en esta ley loe_ 

(l5) tb1dao p. 49. 
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delitos privados se transforman gradualmente en delitos pd-

blicos y a causa de perturbaci6n general y sentimiento de in

seguridad que suelen acompañarlos. ll6 ) 

LEY JULIA. 

La ley Juliae conjuntamente con la ley Pappia Poppea, -

pertenecían a la legislaci6n caducaria, en las cuales el emp~ 

radar Augusto contemplaba el problema demogr6fico de Roma. 

El emperador Augusto necesitaba aut~nticos romanos para 

realizar sus proyectos, por lo cual, instituyo un sistema de_ 

premios y castigos, para quienes se casaran o no lo quisieran 

hacer respectivamente estas leyes fueron muy impopulares pues 

se prohlbla a los cebiles y orbi (conyuges sin hijos) recibir_ 

hacienda y legados de personas que no pertenecían a su fami--

lia y crean toda clase de obst&culos en sus carreras pOblicas 

lo contrario sucedla con los ciudadanos casados y con hijos_ 

al tener una serie de privilegios que aqufllos no tenfan(l?) 

CODIGO DE NAPOLEON. 

El c6digo de napole6n fue importante debido a que de -

Francia nos viene la influencia del derecho romano a trav6s -

(16) lhidem, pp. 70, 441. 
(l7) Ibi.cl8n, p. 213. 
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del eate Ordenamiento que en su formaci6n consta de elementos 

romanos y co•tumbres francesas. 

Nuestros c6digos civiles de 1870, 1884, 1928, est&n ba

sados en las fuentes romanas; las cuales nos legaron por con

ducto de los tratadistas franceses, quienes comentaron y expl~ 

caron el c6digo de Napole6n, este c6digo consta de una lista 

de delitds y otra de.pena.a, se estipula la pena correspondien

te a tal delito y el juez no puede salirse de ello, no puede_ 

actuar libremente, debe hacerlo de acuerdo con lo señalado en 

la lista de penas y delitos. 

Nuestros c6digos penalc~ siguieron el mismo sistema de_ 

enlistado del c6digo napole6nico, en este el juzgador no curn

pl!a una verdadera labor judicial y social al no contar con -

el arbitrio judicial para d.eterminar la pena aplicable. 

Por ello, se incluyl5 el c6diqo de Napole6n en la llltima_ 

parte de la historia para establecer los contrastes existen-

tes entre un sistema, como el frances y el de los sistemas 

n6rdicos, para estar en condiciones de entender la naturaleza 

e importancia de la pena. 

LAS PENA EN EL DERECHO ANGLOSAJON. 

i:.u el derecho an~losaj6n. La pena en este sistema jurt

dico tuvo una lenta evoluci6n en su origen cuando loa pueblos 

angloaajone• no tenian leyes escritas, lo que imperaba era la 
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costumbre, la pena era considerada como expiaci6n religiosa 

y la venganza de sangre tenía el car4cter de deber del grupo 

familiar1 otra instituci6n muy importante en este sistema 

fue la pllrdida de la paz, al consolidarse el estado. 

Cuello Cal6n, explica brevemente que los hechos que s~ 

lamente ofendían aOn individuo o a una familia conferían a -

&ltos en derecho de •venganza•. Pero m4s que un derecho era -

en ciertos ca•os, un deber, el ofensor y su familia se veng~. 

ban del ofensor y de los suyos, de modo que el delito causa

ba un estado de guerra a veces hereditario. Entre las fami-

lias. Los delitos constituían una ofensa, para toda la comu

nidad originaban para el delincuente la pérdida de la paz S! 

tuac16n que le colocaba fuera de la comunidad jur!dica, es -

decir, quedaba fuera del derecho de tal manera, que la pers2 

na que perdia la paz, perdia con ello toda protección y era_ 

considerado como un enemigo de su pueblo. (lB) 

La venganza de sangre consecuencia de las infracciones 

que solo lesionaban los intereses privado se limita la compo-

sici6n. 

Las fuentes mencionan una clase de composiciones priva-

das fijadas por parientes, amigos y otra clase composici6n a_ 

judicieles. En estas distinguimos tres clases. 

(18) CUello cal&, ruqento DereclY> Penal. El:!. JJosch Barcelona, España, -
•/f P• 67. 
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ll Wchrgeld o mannqeld, cuyo significado era el va-

lor del hombre, y este valor se impon!a aegtln el rango tenido 

por el difunto, en la organizacidnguerrera este valor se pag~ 

ba como indemnizaci6n a·.U:.· tam111.area de los ofend.idoa sola--

mente en los casos de homicidio. 

2) La Firedegeld, era el pago que se cubr!a al Fstado -

por su intervenc10n en el problema. 

3) La Husse, era el pago realizado como especie de in-

demñiaaCi&l. moral, o tambiln como pago dnico a los ofendidos -

por delitos menores.<l9 l 

Las penas mas comunes que encontramos en el Derecho An

losaj6n, fuA la muerte, as! como las Penas Corporales, mutil~ 

cionea, especialmente corte de manos. En algunos casos se co~ 

mutaba la pena de muerte por la esclavitud el exilio y la car

cel. 

En ?uanto a la naturaleza de la pena pdblica, la finali 

dad de la siinple venganza va desapareciendo lentamente, ce- -

diendo el c11mpo a la intimidaci6n. Posteriormente la importa~ 

eta de la iglaaia y su influencia en el pueblo Anqlosaj6n fué 

creciendo hasta el qrado de considerarla como el medio para -

alejar el mal y defender el bien, entre loa aere• humanos tA!! 

bi~n tomo en consideracien la correcct6n y la enmienda del d~ 

(19) Villaloboe IgnacU:>, Derech:> l'ellal lllOU.cano, Parta 0.-al. l!lllitocial 
l'IClrdla, S.A., Mllú.a>, 1975 pp. 106, 107. 

1 
:\ 
.\ 
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lincuente. 

LAS PENAS EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

Podemos referirnos a MAxico, señalando tres periodo~, -

el precortesiano, el colonial y el independiente. 

En el M~xico Precortesiano: la organizaciOn política de 

loa aut6ctonos, se basa en una economía de tipo feudal, mani

festada con la presencia de clases privilegiadas poseedoras -

de la riqueza, a la cual estaba sometida la poblaciOn. 

El derecho penal representa la defensa de las formas 

fundamentales de coexistencia social, protector de las desi-

gualdades sociales apuntaladas, de las condiciones econ6rnicas 

que los alimentaba y de los conceptos Atices derivados de 

ellas. 

En cuanto a la penalidad ~ata es b4rbara y cruel, te- -

niendo la lapidaci6n para los adGlteros entre los tlaxcalte-

caa; el pinchamiento, con puaa de los menores delincuenteR, -

estacas y la decta o los miamos de tortilla y media por d!a. 

(20). 

(20) Cfr. Carraca y TrujillD Ratll, cb. eit. p. Ul. 
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La legislaci6n autóctona se ha dicho no deja huella en 

la ~poca contempor~nea, si en cambio, sufre la influencia de-

finitiva durante la colonia, del pensamiento jurídico hispano 

rigen en M~xico, en esa ~poca, las leyes indias, complementa-

das con la recopilaci6n de autos acordados por la real audie~ 

cia y cancillería de la Nueva España; las Ordenanzas de Mine

r!a y las ordenanzas de gremios y otras leyes supletorias. Esp!!_ 

ñolas tambi~n aplicadas, <2ll 

La legislación penal mexicana, propiamente se inicia 

con el bando de fecha 7 de abril de 1824 y culmina con el e~ 

digo vigente, las bases de nuestro sistema penal se encuen-

tra en la constitución de 1857, desarrolladas por el jurista_ 

Mart!nez de castro, en el C6digo de 1871 con inspiraci6n y 

apeg6 a la escuela clásica el vigente c6digo de 1931, tiene_ 

como bases doctrinarias de.acuerdo con la redacci6n de sus a~ 

tores una mezcla de todas, pu~s ninguna escuela, ni doctrina_ 

ni sistema penal alguno puede servir para fundar íntegramente 

la construcci6n de un C6digo Panal, s6lo es posible seguir 

una tendencia ecl~ctica y pragm~tica, pr~ctica y realizable. 

(21) Ib1ds!I p. 112. 
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C A P I T U L O II 

LAS PENAS Y SU CLASIFICACION. 

En la presente investigaci6n dedicamos este capítulo p~ 

ra analizar los diversos tipos de las penas, ello para tener_ 

una mejor comprensión en cuanto a su contenido y para determ! 

nar su efic8cia, si corresponde a la realidad jurídica, en -

este caso, de nuestro pa!s y a la época que estamos viviendo. 

Como hemos observado en los antecedentes hist6ricos en_ 

cada ~poca, en cada país ha variado la aplicación de las pe-

nas, as! tenernos como ejemplo_; que la pena de muerte en la a~ 

tiguedad para reprimir los delitos fue el medio mas apropiado 

sin embargo con la evoluci6n ha tenido una decadencia por 

cuestiones de índole moral, religioso, pol!tico, social y ha~ 

ta jur!dico1 porque la pena priva~iva de libertad va teniendo 

tambián esa decadenci~, en el sentido de que existe actuallne~ 

te corrupción y deficiencia administrativa en el personal que 

dirije las penitenciarias, siendo por ello importante obser-

var que los modernos estudiosos del derecho debido a que la -

pena privativa, la pena de libertad no regenera al delincuen

te proponen las llamadas sustitutivos penales. 

Ahora analizaremos el concepto de pena que como es muy_ 

amplio solo mencionar~mos los mas importantes y la clasifica

ci6n dela• penaa establecidas en el c6digo penal para el Dis

trio Federal Vigente. 
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cuello Cal6n nos dice: "La pena es el sufrimiento im--

puesto por el estado en ejecuci6n de una sentencia al culpa

ble de una infracci6n pena1.< 22 > 

Para car rara: "La pena es de todas suertes, un mal que_ 

se inflige al delincuente:es un castigo, atiende a la morali

dad del acto, al igual que el delito, la pena es el resultado 

de dos fuerzas, la física y la moral, ambas subjetivas y obj~ 

tivas su fin es la tutela jur!dica de sus bienes, y su funda-

mento la justicia, para que esa consecuencia sea su f!n la p~ 

na. La pena ha de ser eficaz, aflictivo, ejemplar, pronta de_ 

tal naturaleza que no pervierta al reo y para que este limit~ 

da por la justicia ha de ser legal no equivocada, no excesiva, 

igual, divisible y reparable." <23 > 

A continuacil5n estudiaremos la clasificaci6n de las pe-

nas establecidas en el c6digo penal para el Distrito Federal. 

LA PENA CAPITAL. 

La pena de muerte, es una de las m4s antiguas aparece -

desde las primeras ~pocas, as! quien comet!a un delito se le_ 

condenaba a muerte, la forma de ejecuci6n variaba iba desde -

asfixia hasta desgarramiento. 

(22) Cl>!llo cal&, fllgmio Ia fotldema penolo]!a Fd. osl1 llarallcnll, l!llpll 
ña, 1957 p. 579. -

(23) CarrarA Franciaco. Citado por carrara y Trujillo RatU, ob. cit •. -
p. 685. 
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Los Aztecas reprimían las manifestaciones de car4cter -

delictuoao encaminados a lesionar, la inte9ridad de las per•2 

nas como la propiedad, el honor, la moral y las buenas coat~ 

bres, castigaban con la muerte a los traidores, los envenena-

dores:eran muertos a garrotazos o ahogados. 

como medios de ejecuci6n encontramos el apedreamiento,-

garrotazos, descuartizamientos, asfixia, etc. Estos eran los_ 

instrumentos penales, los cu4lea se vieron enriquecidos en 

crueldad, en éste per!odo se establecio la pena de muerte pa

·ra mantener el orden dentro de la sociedad. 

Durante la conquista se emplea la pena de muerte pero -

no con el fin de mantener el orden jurídico, sino para mante-

ner el orden palttico y religioso, a.si se crea la Santa lnqui

sici6n, la cu&l impon!a la muerte mediante la quemaz6n de los 

herejes, en la hoguera, este castigo lo empleaban a:>ntra los -

inconformes, para los no sometido•, desde el punto de vista -

pol!tico como religioso; la pena de muerte era un instrumento 

de represlb> contra los herejes. CZ4 l 

La pena capital se ha utilizado en algunos reglmenea c2 

mo medida de defensa poltttca nuestro pa!a es claro y tenni-

nante al establecer en su artículo 22 de la Constitución gen~ 

ral de la ~epOblica "Quedan prohibidas las pena• de mutila- -

ci(5n y de infamia la marca excesiva la confi•cacieln de bienee 

(24) Ibidsn p. 11. 
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y cualesquiera otras penas inusitadas y tracedentales•. 

El Doctor Alfonso Quiroz Cuar6n, nos dice que en la Re

pCblica Mexicana, ningQn estado sentenci6 a la pena de muerte 

a una mujerJ cumpli@ndose con el pensamiento de Weyer de que_ 

la mujer debe ser menos castigada que el hombre. Al respecto_ 

la Com.iai6n de Derechos Humanos de la Organizaci6n de las Na

ciones uñidas, aprob6 que no se aplique la pena de Muerte a -

Mujeres en Estado de gravidez <25 > 

En los Estados de la Repdblica Mexicana en donde se ba

bia establecido la pena muerte no hab!a justicia por existir 

impunidad como lo observamos en la siguiente gráfica: 

Estados que con 
templan la pena 
de muerte. 

l.~oaxaca 

Presuntos delin
cuentes por 1000 

l.07 

2.-san Luis Potost 2.07 

3. -Hidalgo l. 65 

4.-Nuevo LeOn 1.65 

5.-Morelos 2.66 

Delincuentes 
sentenciados 
por 1000 

4.14 

0.62 

0.28 

0.42 

o. 72 

De sentencia 
dos en rela= 
ciOn a pre-
sin tos. 

13.54 

30.0l 

17.01 

25.23 

27.10 

En este cuadro vemos como Oaxaca, }lidalgo y Morelos, t~ 

nlan establecida la pena de muerte en sus respectivas legisl~ 

¡ 2 5 l Cfr. <)1inrz ruaren Auau.o La Pena de 1'lJe.rte en Ml!x.ia>, E:i. Botas, 
Ml!>tico, 1962, p. 32. 
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cienes penales y tfcnica muy elevadas de impunidad. 1261 

El maestro de la Vega dec!a, la historia de Derecho Pe

nal en la historia de supresiOn de las penas indtiles, la pe-

na de muerte debe desaparecer en todos los países es cano lo_ 

esta prohibido en nuestro derecho penal vigente, en especifi

co por el art!culo 22 de la Constituci6n. Sin embargo un pre

cepto de ese mismo ordenamiento jurídico; nos dice la pena de 

muerte podr! establecerse, esto es obsoleto, porque tanto co

no el e•tado como el derecho y la justicia, deben hacerse res

petar y no temer.nC 27} 

En el Distrito Federal.fue suprimida la pena de muerte_ 

desde la viqencia del c6diqo de 1929. 

El Estado no tiene derecho a matar a nadie, tiene dere

cho a castigar, a educar, su misiOn es la de administrar los_ 

intereses de la Sociedad1 el Estado fue creado por el hombre_ 

para servir al hombre y nunca para destruirlo. 

La implantación de la pena de muerte en nuestro pats 

traer!a como consecuencia un aumento a la criminalidad, crea-

r!a una gran impunidad y por lo tanto, se extendería aan m~s_ 

la injusticia, la pena de muerte tiene como objetivo princi--

(26) ()Ur6z Qaron Alfaiso, ('.\>. cit. p. 36. 

(27) Cfr. lle la veqa, Citado por Quil:Oz OJar6n Alfonso. Cll. cit. ¡:p. 36 
y 37. 
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pal la de eliminar al delincuente de la sociedad: es 1nopera~ 

te y se debe sustituir por otros tipos penales. 

La pena de muerte es inoperante y debe ser sustituida -

en loe lugares donde prevalece por otros tipos de pena•, la·~ 

ciedad juridicamentc organizada quiere castigar al transgre-

sor de sus normas, a travds de una pena y lata debe cumplir -

una serie de requiaitos, además la sociedad s6lo quiere cast! 

gar, no matar. 

El art!culo 22 de la Constituci6n general de la Repdbl! 

ca refiere que queda prohibida la pena de muerte de nuestro -

pa!s por delitos pol!ticoa en los cuales si se podr4 imponer_ 

la pena de muerte y dicha lista es la siguiente: 

l.- Al traidor de la patria en guerras extranjeras. 

2.- Al parricida. 

3.- Al homicida con 

4.- Al incendiario 

5.- Al aalteador de 

6.- Al plagiario 

7.- Al pirata 

alevosta, premeditac16n, ventaja. 

camino a 

e.- Reos de delitos gravez del orden militar. 

Para suprimir completamente la pena de muerte en nuea-

tro paf•, es necesario reformar el mencionado articulo, dero

gando la parte del precepto, pue• de lo contrario, cualquier_ 

legislaci6n de un E•tado podrl volver a reialplantar en •u• ~ 



- 27 -

di9os Penales. Con apoyo en el tercer p&rrafo del Articulo de 

referencia, por existir autonomla leqialativa, siempre y cua~ 

do no se contravengan las leyes constitucionales. 

PENAS CORPORALES. 

Las penas corporales •son aquellos que se imponen para_ 

causar un vivo dolor o una grave molestia f!sica al condena-

do,• (28) 

Las principales penas corporales son: 

l.- La mutilaci6n. 

2.- Azotes. 

3.- Fracturas. 

4.- Marca. 

5.- Medidas disciplinarias para mantener en orden las prisio-

nea. 

Las penas corporales, las encontramos desde la antigue-

dad y se aplicaban haciendo una distinci6n de clases sociales 

as1 Arist6teles nos dice, no son iguales hombrea y esclavo en_ 

base a ello. Sol6n señalaba a los hombrea librea penas no- -

bles a los esclavos, azotes, mutilacione•, Marca y demAe pe--

nas corporales que sancione el juez. 

(28) Roddquez Mmizanera, I.u1B, ~a La l'91oloJf.a. El llpsl
para un texto Ml!xim, D.F. 1979, p. 189. 
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Todavla en las leyes de Indias, esta divis16n señalaba_ 

Pena• diferente•, aaqdn las castas. 

En el aiglo XVIII se inicia, una lucha, contra las pe--

nas corporales. Bec~aria nos dice1 uno de los m4s grandes fr~ 

nos de los delitos de los magistrados en el capitulo XXVII. -

Al que dijere que la misma pena dada al noble que al plebeyo 

no era realmente la misma, por la diversidad de la educación_ 

y la infamia que se extiende a una familia ilustre, responde

re, que la sensibili~ad del reo no esta medida de las Penas,

•in:J al daño pt1blico tanto mayor cuanto que es causado por 

quien esta m!s favorecido; es confundir todas las relaciones 

pretender que el dolor sea el Crisol de la verdad, como si el 

juicio de ella residiere en los mQsculos y f.ibras de un mise

rable, Aste es el medio seguro de absolver a los robustos ma~ 

vados y de condenar a los ~lacos inocentes. <29 > 

Es absurdo demo•trar la culpabilidad de un sujeto. A -

travAs de las penas corporales; qui~n aguantara mayor tortura 

era, inocente, lo salvaba su constituci6n física, cedía mas -

f4cil a los tormento• y era culpable. 

En la Gpoca moderna existe una tendencia de reproche -

mundial contra las penas corporales, deben ser abolidas, las_ 

penaa, la mayoría de ellas son irreparables, no intimidan, ni 

(29) Carrancl y 'ItUjillo llalll. a.. cit. p. 684. 
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ejemplifican, por ello, las penas corporales son indtiles, no 

existen un tratamiento adecuado para lograr a la resocializa

ci6n del reo y el dnico logro con la aplicaci6n de dichas pe

nas es recrudecer el odio del delincuente hacia la sociedad -

este se acresenta y se constituye en un sujeto de alta peli-

grosidad que en cualquier momento puede llegar a la peligros~ 

dad, o bien a la comisi6n de un nuevo delito. 

A continuaci6n explicaremos en forma breve, las princi-

pales Penas Corporales •. 

A) Penas de mutilaeiOn, consiste en la privación de un -

miembro al reo de un delito grave. 

Generalmente, se trataba del 6rgano o miembro, mediante_ 

el cual cometiO el delito. Ast a los ladrones se les mutilaba 

las manos, los mentirosos la lengua, a quienes comettan deli-

tos sexuales como violación, estupro, etc., la pena de mutil~ 

ci6n consist!a en la castraci6n del sujeto.(30) 

B),- Azotes.- Pena corporal de carácter aflictivo, gen~ 

ralmente abolida pero que aun-subsiste en algunas legislacio

nes como en la iglesia, donde se les conoce con el nombre de_ 

Whcpping. (31) 

La flagella romana se ha utilizado en todo tiempo y lu-

gar con variantes en el tipo de látigo que se utiliza. 

En Inglaterra se azotaba a las mujeres, el castigo lo_ 

Cfr. de Pina \fara Rafael. Diccionario de Dereclxi. B!, ll:lrr!la, S.A.,
sexta E:lici6n, Hl!xioo 1977, p. 279. 
Goldatem Pa<U Diccionario de Deredlo Penal Eli. Argentina, S.A. Bue
nos Ain!&, p. 66. 
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ejecutaba un funcionario del estado, fue abolida este tipo de 

azotes en 1620. 

Siempre se practicaba, pasando el condenado montado en_ 

un asno, por las calles de la poblaci6n en donde habla de im

ponerse la pena, el verdugo le daba un cierto ntbnero de gol-

pes con un vergajo, al llegar a cada esquina. 

En Roma se azotaba a los esclavos, esta pena inhumana a 

quedado fuera de muchas legislaciones penales en el mundo, pe

ro desafortunadamente se sigue aplicando en ciertos lugares -

del mundo. 

C) FRACTURAS. Este es un castigo inhumano, pues tiene 

por objeto hacer sufrir al criminal un dolor f!sico, consia-

tente en lesionarle o romperle un miembro de su cuerpo sin 

llegar a la mutilaci6n,no se le causa un daño definitivo al -

crim1nal,,Be trata de que sufra temporalmente. 

D).- Marca.- La marca, tan usada en la antiguedad, co~ 

ai•t!a en ponerle al delincuente un fierro al rojo vivo con 

una •eña determinada en la carne, para que dicho transgre•or_ 

••a identificado como tal. 

La marca tenla pue•, una dobla finalidad, ca•tiqar al -

sujeto, el dolor que le cau••ba ponerla con fierro al rojo V! 

vo en la piel y la de identificarlo como crillinal, al dalin-

cuente quedaba marcado coao un animal, todo •undo •• entera--
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r!a por la marca. La cual generalinente ae lea pxd&en la fren-

te, esta pena era infamante. 

En M~xico las penas corporales como laa mencionadas han 

quedado prohibidas por el articulo 22 de la Conat1tuci6n polf 

tica de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que: Que--

dan prohibidas las penas de mutilaci6n de infamia la marca, 

loa azotes, los paloa, el tormento de cualquier especie, la -

mll.t.aexcesiva, la confiscac16n de bienes y cualesquiera otras 

penas inusitadas, y trascendentales. 

Incluso se ha creado la ley contra la tortura y existe 

la O::misi6n de Derechos Humanos para vigilar que se les de un_ 

trato digno a los que ae encuentren privados de su libertad -

por parte de toa aervidore• pdblicoa. 

PENAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS. 

Las penas restrictivas de derecho implican un doble as

pecto, una suspenai6n y una privaci6n de derechos, pudiendo_ 

ser Asta temporal o definitiva. 

Las privaciones de derechos temporalea, son Aqu!llaa m~ 

diante las cuales se prohibe a un sujeto realizar un determi

nado acto; ejercer una profes16n. privaci~n de derechos. admi

nistrativos ejemplo: La incapacidad para ejercer determinadas 

profesiones. en el caso de los mtdico• cuando practican al90n 

aborto, el caso de los aboqadoa litigante•, cuando c~teri el 
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delito e•peclfico para estos se les priva del derecho de eje~ 

cer su profeai6n por un determinado tiempo. <32 > 

La auspenai6n de derechos, reconoce en nuestra le9isla

ci6n, dos especies: t.- La que por ministerio de la ley resu! 

ta de una sanci6n como consecuencia de ésta¡ ~I.- La que por_ 

sentencia formal se imf)one como sanci6n, en el primer caso, -

la suspensi6n comienza y concluye con la sanci6n de que es 

consecuencia. En el s~gundo caso, si la suspensi6n se impone_ 

con otra sanci6n privativa de libertad, comenzar& al terminar 

ésta y su duraci6n ser& señalada en la sentencia (Art. 45 c.-

p. 441). 

El caso de suspensi6n de derechos, resultante de una --

sanci6n principal, se da con la pena de prisi6n: la pena de -

priai6n produce la suspensi6n de derechos pollticos a los de_ 

tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito,-

depositario o interventor judicial,síndico interventor de 

quiebras, Arbitro, o representante de ausentes: la suspen- -

si6n comenzar& desde que cause ejecutoria la sentencia res-

pectiva, y durar& todo el tiempo de la condena. (Art. 46 c.p.) 

La suspensi6n entre las penas y medidas de seguridad e~ 

ta señalada para algunos delitos por imprudencia Art. 60c.p.; 

revelaci6n de secretos (art. 2llc.p. responsabilidad m6dica y 

(32) Carranca y Trujillo RaGl, c:t>. cit. p. 149. 
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tl!cnica At. 285 c.p. y de aboqados pratonos y litigantes Art. 

3 21 c.p. adulterio Art. 273 c.p. contra el estado civil, art.-

278 corrupci6n de menores, Arts. 203 y 204 c.p. lesiones 

(Art. 295 c.p.) y abondono de personas (Arts. 335 y 335 c.p.) 

la 1nhabilitaci6n, destituciOn o suspensi6n de funsiones. o -

empleo• Art. 24. Peculado Arts. 219 y 221 C.P. Concusi6n 

Art. 223 c.p. y por ciertos delitos cometidos en la adm.inis-

traci6n de justicia Ar~. 225 c.p. (Se impone taabxl!n por inh~ 

bilitací6n por el delito contra la salud al que se refiere la 

fracci6n II del Art.' 196c.p. La fracción II del Art. 196 por_ 

delitos de la salud tipificadas en el Art. 197 c.p. 

d) LAS PENAS PECUNIARIAS. 

Las penas pecuniarias, es un tema importante en el cam

po del Derecho Penal, generalmente son complemento de otras·

penas regularmente a la privación de libertad. 

,para el Maestro Rodriguez.Manzanera: "Las penas pecuni~ 

rías son aquellos que significan disminuci6n o total entrega del 

patrimonio del reo. Por exigencia de la ley a causa de la Co

misi6n de un delito, en beneficio del estado.< 33> 

Como observamos en la definic16n nos encontramos que 

las penas pecuniarias deben estar contempladas en la ley pe-

nal por la comisi6n de un delito. SegQn la gravedad será la -

(33) lbidguez Manzanera Luis, ob. cit. p. 103. 
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sanoi6n y quien ae le paga es el estado. El cual fue creado -

para beneficio de la sociedad y exclusivamente el servicio P! 

ra este. Su finalidad es la de educar a sua miembros, vigilar 

que no ee perturbe la organizaci6n y estructura social. Laa -

sanciones pecuniarias eon en beneficio del estado representa~ 

te de la sociedad y es la reacción social juridicamente orga

nizada1 a travAs del sistema punitivo1 finalmente, la pena p~ 

cuniaria afecta los bienes patrimonialea del reo. 

La sanci6n pecuniaria canprende la multa y la repara- -

ci6n del daño.Art!culo 29 del c6digo penal vigente para el•

Distrito Federal. 

La multa, consiste en el pago de una suma de dinero al_ 

estado que •e fijar& por dlas de multa, lo• cuales no podrlan 

exceder de quinientos peso•, el fin de la multa equivale a la 

percepci&n neta diaria del sentenciado en el momento de cona~ 

mar el delito, tomando en cuenta todos sus inqresoa o aolmne~ 

te puede cubrir parte de ella, la autori.s.d judicial podr& 

sustituirla total o parcialmente, por preatac16n del trabajo_ 

en favor de la comunidad. 

Cada, jornada de trabajo saldar& un dla de multa por la_ 

prestaci6n de servicios, la autoridad judicial podr& colocar_ 

el sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no exceder& -

del nCmero de dlaa multa sustituido• ai el aentenciado •e ne

gare sin cauaa ju•tificada a cubrir el illpOrte de la 1111lta, -
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el estado la exiqira mediante el proceclillliento ..:on&lico act! 

vo. 

En cualquier tiempo podr4 cubrirse el importe de la mu! 

ta, descont&ndose de 6sta la parte proporcional a las jorna-

das de trabajo prestado en favor a la comunidad, o al tiempo_ 

de prisi6n que el reo hubiere cumplido trat4ndose de la multa 

sustitutiva de la pena de libertad, caso en el.cual la equiv~ 

lencia ser! de un d!a multa por un d!a de prisi6n. 

Por otra parte el art!culo 5 transitorio deja establee! 

do que para la fijación o imposic!en de multas bajo el siste

ma establecido de dias multa el juez deber& ajustarse a las -

reglas siguientes. 

l.- Cuando se imponga multa en peso la converai6n res-

pectiva ae har& tomando en cuenta el mlximo de la multa fija

da por la ley, cuando el m!ximo sea de quinientos pesos, de 

multa, si excede de esta cantidad pero no de diez mil pesas,

entre do• y veinte d!as multa, si es superior a diez mil pe-

sos, pero no pasa de cien mil, entre do•cientos uno y quie- -

nientos d!as multa. 

En la antiquedad se utiliz6la confiscac16n de bieneB t2 

tal, cuando una persona cometi6 un delito 9rave, ejemplo en_ 

la pena de muerte, el sujeto era condeando a la pena de muer

te (recu~rdese que era la pena que prevalecfan) •e le con!i~ 

cAban la totalidad de •u• bienes esto era para que loa preau~ 
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to• heredero• no pudieran reivindicar al difunto, con au fo~ 

tuna. 

La aituaci6n legal de la confiscaci6n de bienes en nue~ 

tro sistema jur!dico. 

El ARt. 22 Constitucional proh ibe la confiscaci6n de -

bienes eñ fema general, pero en el segundo ptrrafo hay una e~ 

panci6n a la regla qeneral. No se considera como confiscaci6n 

de bienes la aplicacl6n total o parcial de los bienes de una_ 

peraona, hecho por la autoridad judicial para el pago de la -

responsabilidad civil resultante de la comisi6n de un delito 

o para el pago de impuestos o multas•. 

LA CONFISCACION, 

A) Existe la consfiscaci6n de los instrumentos con los_ 

cuales se concentr6 el delito, la incautaciOn de substancias_ 

t6xicas o prohibidas por las leyes senitarias, se debe de co~ 

fiscar los instrumentos con los que directamente se cometi6 -

el delito, no aquellos que indirectamente pudieran haber ser

vido para cometerlo. 

B) La multa: ea el pago al estado de una determinada 

cantidad de dinero, precisamente fijado en el c6d1go penal y_ 

como conaecuencia d• la infracci6n a la ley penal. 
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C) LA Rlll'ARACION DEL DA!IO. 

La reparaci6n del daño no solo es de inter4a pllblica, ·

au exiqibilidad y el procedimiento aon ajenos a la voluntad -

de loa ofendidos. Ferri dice: "Si el delito ha ocasionado un_ 

daño material o moral áste debe ser siempre resarc~do, consi

dierando el resarcimiento del daño ex delito como una rela- -

ci6n de Oerecho pdblico y no solo de derecho privado como el_ 

daño ex contratu " <34 > 

Con relación a la reparac16n del daño el artículo 30 e!_ 

tablece: 

I.- La restitucidn de la cosa obtenida por el delito y si no_ 

fuere posible, el pago del precio de la misma, y 

II.- ~La indemnización dei año material o moral y ee los per-

juicios causados y 

III.- Tratándose delitos comprendidos en el t!tulo dEcimo la_ 

reparaci6n del daño abarcare la restitución de la cosa o de -

su valor, y adenl!s hasta do9 tantos el valor de la cosa o los 

bienes obtenidos por el delito. 

La reetituc16n consiste en la obligací6n de devolver la 

coaa obtenida ~l!citamente. Con sus accesiones y derechos, 

(34) Ibidc p. 115. 
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comprobando el delito, no a• necesario qua el juzgador ••pere 

a dictar sentencia definitiva para ordenar la re•tituc16n, -

el Articulo 28 c.pp y el 38 e fed. pp. esto• preceptos •1mpo

nen a los jueces una actuaci&n lo mas r&pida poaible a favor_ 

de las victimas del delito, tanto en las coeaa de su propie~

dad o posesi6n,en cuanto al ejercicio de sus derechos ataca

dos por el delito". 

La indemn1zaci6n del daño material, canprende los daños 

y perjuicios: es aec1r ; la pl!rdida o menoscabo sufridos en el 

patrimonio del ofendido por el delito. As! como la privac16n_ 

de cualquier ganancia 111cita que debiera haberse obtenido. 

Carranca y Trujillo, La estimativa de loa daños morales 

por •U& caracter!aticaa no patrimoniales, es diflcil de esta

blecer en los procesos, pero debe intentarse, cuando. •1a 

afecc16n moral se traduce en decresimiento del patrilDOnio ec~ 

n6mico, es relativamente flc11i La evaluacidn de aquel, pero_ 

no asl cuando esa relac16n es impoaible establecer, pues en-

toncas mas que reparac16n, lo que existirl sera nueva pena.• 

(35) 

En el daño material fl•ico o econea1co la reparaci6n 

conaiate en la reet1tuci6n de la co•a o en el pago del precio, 

( 35) can.nea y lUjillo, Jtalll., m. cit. p. IOl. 
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y en cuanto al daño moral solo cabe la indemnizaciOn por re-

gla general y·para ciertos casos especiales injurias, estupro 

difarnaci6n y calumnia, robo etc. La publicaciOn de sentencias 

a costa del infractor. 

1.- La reparaci6n del daño en forma pecuniaria 

2.- Reparación del daño pecuniario. 

El primero consiste en la obligaciOn del reo de dar a -

la victima del delito, una cantidad de dinero por el daño su

frido. 

La segunda consiste en la reparación del daño por parte 

del reo a la vtctima, en forma distinta a la pecuniaria ejem

plo: el sujeto se casa con la v!ctirna para reparar el daño 

causado por estupro. 

CI LAS PENAS LABORALES: 

Son aquellas en que se utiliza el reo como, fuerza de 

trabajo y generalmente van acompañados de la privaciOn de li

b ertad. 

Generalmente la• pena• 1abxa.lell van accmpai\adaa de laa_ 

privativas de la libertad, podemoa encontrarla durante la hi~ 

toria como Pena Principal. 

En Roma durante el bajo imperio •a utiliza a loa hOll- -
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brea librea que cometida un delito en la• obras pdblicas 

del estado, ae equiparaban estos reos a los esclavos, pues_ 

perdian su libertad y sus derechos de ciudadano romano a f~ 

ver del Estado generalmente de por vida, en algunos casos,

solo era por 10 años. <36> 

Tmnbi6n se utilizó esta pena en los barcos desde la -

antigue.dad en las galeras, se ocupaban a l.os reos en rentar 

era tan duro este trabajo, que quien fuera destinado de los 

reos a las galeras 'acababan practicamente con la espalda 

destrozada, los reos eran una especie de motor, se les ha-~--

cia remar hasta el cansancio total, era una pena espantosa_ 

e inhumana. 

Las penas Laborales más comunes son: 

Trabajos forzados esta tiene por objetivo el de casti-

gar al reo, de que sufra. A eso se debe el nombre de traba--

jos forzados. Los cuales eran duros e inhumanos y crueles. -

Los trabajos forzados se llevan acabo, sean o no de utilidad 

para el estado. Como suced!a en Roma, donde a los reos ae 

les obliga a abrir hoyos, zanjas y luego debian taparlas el 

Onico ftn era hacer sufrir al sujeto. 

2.- Trabajos pO.blicos se ponia al sujeto a realizar 

obras pGblicas, este trabajo era gratuito, los trabajos for-

(36) Cfr. Roclr1guez Manzanera, Luis, ob. cit. p. 191. 
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zados ae utilizaron como un complemento de la pena de prisi6n 

en las carceles norteamericanas. 

Es necesario hacer una diferenciación entre pena labo-

ral y trabajos forzados no es lo mismo, en la antiguedad exi~ 

t1a como trabajos forzados, éste no tenia como finalidad edu-

car al reo si no castigarlo, es obligarlo a realizar una act~ 

vidad determinada, la realiza contra su voluntad, no se pre-

tende como fin el resocializar al sujeto, en cambio, las pe

nas laborales pretend~n educarlo; el trabajo en prisión es t2 

talmente voluntario y tiene como objetivo la resocializacidn_ 

del reo. 

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

Las penas privativas ~e la libertad tienen CDTno objeto -

restringirle la libertad al condenado en alg11n establecirniart:o 

penal en el cual podrá.permanecer el mayor o el menor tiempo_ 

para recuperarla. 

El maestro Elias Neuman piensa que a trav@s de la pena_ 

de prisi6n el reo se va corregir, se va arrepentir de su he-

cho delictuoso siendo un periodo moralizador por lo cual di-

cha pena deber! ser lo mAs humana que sea posible. (37) 

---------(37) Eliaa Ne\llen. La vict:1lllol.09!a, ab:denas. l'filtor y Distribuidor. Ml!x! 
00 1989, Pllg. 288. 
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Laa penas privativas de la libertad son: 

A) La pena de prisi6n 

B) Tratamiento en libertad y semilibertad. 

C) Internamiento o tratamiento de libertad de inimputablea o 

de 

O) Quienes tengan el h&bito de consumir eatupefacientea o 

psicotr6picos y el confinamiento, prohibiciOn de ir a lu

gar determinadow 

La prisi6n consiste en la privaciOn de la libertad co~ 

peral y su duraci6n ser& de tres d!as a cuarenta años, con -

excepci6n de lo previsto en los art!culos 315 bis, 320, 324, 

366, en que el l!mite mlxJ.mo, de la pena ser& de cincuenta_ 

años y se extinguir& en las colonias penitenciarias, establ~ 

cimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o el 6r

g ano ejecutor de las sanciones penales, ajust&ndo1e a la r~ 

soluci6n judicial respectiva. 

En toda pena de prisi& que imponga una eentencia, se -

computar! el tiempo de la detanci6n. Art. 25 c.p. 

De acuerdo con la constitueien polltica de los E•tadoa 

Unidos y con re1pecto a la pena pri1i6n oe di1tinguen: 

a) La Prisi6n Preventiva- Privaci6ntmlporal de la 11•

bertad para 101 proce1ado1 por delito• que ••recen penal pr! 
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vativas de la libertad corporal- Eata medida para mantenerlos 

en sequridad durante la instrucci6n de sus causas. El lugar -

de detonciOn debe ser distinta al de la ext1nci6n de las pe-

nas. Art. 16, 17, lB Constitucional 132 y 304 c.P.P. D.F. y -

161 C.P.P.D.C. 

b) La pena de prisi6n. Consiste en el encierro, en la -

privación de la libertad corporal en un establecimiento o edi

ficio m4s o menos cerrados - c~rcel, prisión, penitenciarta 1 -

etc. por el tieropo de durac16n de la condena y conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables Art. 77 a -

83. 

La pena de prisi6n ea la principal y base de nuestro 

sistema punitivo, dicha pena tambi~n puede cumplirse, en col~ 

nias penitenciarias. Consistente en la tranaportaci6n del se~ 

tenciado a regiones generalmente lejanas, dentro de cuyos 11-

mites no puede salir, conservando en su interior cierta liber 

tad de deambulaci6n limitada por la Orqani~aci6n ComOn de la_ 

Colonia y el trabajo obligatorio, tambi~n se pueden efectuar_ 

convenios con loa astados de la Federaci61. para que sue senteu 

ciados puedan ser trasladados. 

De acuerdo con el artlculo 20 Fracci6n X de la Conetit~ 

ci6n"En nin9Gn caso podr! prolonqarse la priei6n o detención, 

por falta de pago de honorario• de defensores o por cualquie

ra otra preetaci6n de dinero, por causa de re•ponaabilldad e! 
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vil o algQn otro motivo an4logo. Tampoco podr~ prolongarse -

la pri•i~n preventiva por m~s tiempo del que como at&ximo f i

je la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de 

prisiOn que imponga una sentencia, se computar! el tiempo de 

la detenc16n. 

El Art. 273. En estos casos el m!nimo imponible es el_ 

m!n.imo general de tres d!as de prisión. 

TRATAMIENTO EN LIBERTAD O SEMILIBERTAO. 

El tratamiento en libertad de imputables, consiste en_ 

la aplicacidn de las medidas laborales, educativas y curati-

vas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la_ 

readaptaci~n social, de~ sentenciado, bajo la orientac16n y_ 

cuidado de la autoridad ejecutora; su duraci6n no podr4 exc~ 

der de la correspondiente a la pena de prisi&i sustituida. 

La semilibertad implica alternaci6n de periodos d~ prf 

vaci6n de la libertad y de tratamiento en libertad se aplic~ 

r4 segOn las circunstancias del caso, del siguiente modo; e~ 

ternacidn durante la semana de trabajo o educativa, con re-

cluaidn de fin de semana, salida de fin de semana con reclu

•16n durante el reato de esta; o salida diurna, con reclu- -

sidn nocN•rna. La-duración de la aemilibertad no podr& exce

der de la corre•pondiente a la pena de prisi6n sustituida. 
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El trabajo en favor de la comunidad consiste en la 

preataci6n de servicio no remunerados, en instituciones pd-

blica• educativas o de asistencia social o en instituciones_ 

p:.ivadaa asistenciales o este trabajo se llevara a cabo en 

jornadas dentro de periodos distintos al horario de las la~ 

res que representen la· fuente de ingreso para la subsisten-

cia del ~ujeto y de su familia sin que pueda exceder de la -

jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo -

la orientaci6n y vi~ilancia de la autoridad ejecutora. 

Cada d1a de pr1si6n sera sustituido por una jornada de 

trabajo en favor de la comunidad. 

La extensi6n de la jornada de trabajo sera fijada por_ 

el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Por ningan concepto se desarrollar~ este trabajo en 

forma que resulte degradante o humillante para el condenado_ 

Art, 27 C.P. 

Semilibertad. Esta pena sustitutiva consiste en una a!. 

ternaci6n de la libertad y de tratamiento en libertad, una -

alteraci6n de periodos breves de reclusi6n l:' de libertad, ex

ternaci6n durante la semana con trabajo o educativa y reclu

ai6n por el fin de semana, o reclusi6n .por la semana y sali

da por el fin de esta; salida·durante el día e internaci6n -

nocturna, por ningGn motivo, la duración de las semilibertad, 

puede exceder de la pena correspondiente. 
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Trabajo en favor de la comunidad. Otra modalidad en el 

dereCho moderno constituye el trabajo en favor de la comuni

dad. Esta opera como sustituto de la multa no pagada o de -

la prisi6n que no pase de un año. Es una pena que no solo be

neficia al reo, sino tambi~n a la sociedad, no se trata de -

una pena de trabajo forzado ni afecta a la subsistencia del_ 

sentenciado ni a sus dependientes econ6micos, beneficia al -

reo en cuanto no permanece en prisión. 

El confinamiento. Consiste en la obligaci6n de reaidir 

en determinado lugar y no salir de lU. El ejecutivo har& la -

designaci6n del lugar, conciliando las exigencias de la tra~ 

quilidad pt1blica con la salud y las necesidades del condena

do, cuAndo se trate de delito1 pollticos, la deeignaci6n la_ 

har& el juez que dicte la sentencia Art. 28 C.P. 

El confinamiento ea una medida restrictora de la libe~ 

tad de tr!nsito del sujeto. Consagrada como garant!a indivi

dual. en el arttculo l.l Constitucional pero el derecho de via

jar y mudar de residencia de acuerdo con el miamo precepto -

de la constitución. ~Estar& aubordinado a la• facultades ~e

·1a autoridad judicial en loa caaoe de raaponaabilidad crim! 

nal o civil•. 

cuando la autoridad judicial eatablezca la pena da con

finainiento correaponda al ejecutivo hacer la da•iqnaci&n 481_ 

lu9ar. Conciliando la• axi9anc1 .. da la tr•nquil14a4 pllblic•_ 
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con la salud y las necesidades del condenado." Cuando se tra

te de delitos pol1ticos, no solo la pena de confinamiento co

rresponde a la autoridad judicial, sino tambiln la dee1gnaci0n 

del lugar la hará el juez que dicte la sentencia. El Art. 144 

considera como delitos pol!ticos los de rebelión, sedici~n, -

mot!n, y el de conspiración para cometerlos. 

Internamiento o tratatniento de libertad de inimputables 

o de quienes tenqa~ el hAbitO de consumir estupefacientes o_ 

psicotr6picoa. 

Tales como la reclusión de los locos, sordomudos, dege

nerados y quienes tengan el h4bito de consumir estupefacien-

tes o psicottOpicos,o tratamiento de 1nimputables ya sea en -

internamiento o en libertad, el art!culo cuarto. C.P.P. lo r~ 

gula para su tratamiento y procedimiento a seguir cuando el -

inculpado tiene el habito de consumir un estupefaciente o psi

t::rc51?iCQS, previo, dictán\en de la autoridad sanitaria, as! co

mo la cantidad que le sea necesaria para su uso personal d~ 

s.iati&dose. el Ministerio PQblico de la Acc16n, sin necesidad_ 

de consultarlo al procurador pidiendo al tribunal que el det!,_ 

nido sea puesto a d1sposici6n de las autoridades sanitari~s -

para su tratamiento por el tiempo que fuere necesario para au 

curaci6n. 

En el caso de que independientt!SN!nte de consumir lo• -

estupefacientes y psicotr6picoa el inculpado cometieae cual--
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quier otro delito contra la salud se le consignara in~epen-

dientamante de la intervención de la autoridad sanitaria pa

ra au tratamiento. 

PROHIBICION DE IR A LUGAR DETERMINADO. 

Tambi6n limita la libertad de la pena que prohibe ir a 

un lugar determinado. El c6digo penal las señala en el art.1:~ 

lo 24 inciso 5 entre las medidas de seguridad. 

Integra un delito especial violar la prohibici6n de ir 

a determinado lugar, quebrantamiento de sanci6n (Art. 158 F_ 

ll C.P.) 

Se impondr4n de quince d!as ados meses de prisión ••• 

11.- A aquél a quien se hubiere prohibido ir a determinado -

lugar o residir en 61.Si violare la prohibici6n. S6lo en el_ 

articulo 322 Fracci6n 11 C.P. facultativamente a juicio del 

juez en caso de homicidio intencional o lesione• graves ••• -

11. prohibirles ir a determinado lugar, municipio, distrito_ 

o estado o residir en ~l. 
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PENAS CENTRIPETAS. 

Concepto de penas centrípetas, fue utilizado por Qui··

roz cuar6n para designar a la pena de prisi6n; fuerza centrf 

peta es.aquella que atrae los objetos hacia el centro sin d~ 

jarlos salir, aprision4ndolos a las penas centrípetas atraen 

al reo hacia adentro, sin dejarlo salir. 

La pena de prisi&r ocupa actualmente un lugar preponde

rante en cuanto a su aplicación se refiere en todo el mundo_ 

y en nuestro pa!s es la principal. 

El maestro Cuello t:;al6n define a la pena de prisi6n Ge 

la siguiente forma: "Consiste esta pena en la reclusión del_ 

condenado en un establecimiento penal Prisión, Penitenciaria, 

reformatorio,) en el que permanece en mayor o menor grado, -

privado de su libertad y sometido a un determinado rl!:gimen -

de vida y por lo coman sujeto a la obligaci6n de trabajar. 

En la historia no era considerada como pena de Prisi6n 

en cuanto a sus objetivos, sino Qnicamente para asegurar que 

no se escape el reo condenado a muerte, era un lugar de gua~ 

dia mientras llegaba el momento de la ejecuci6n, la pena 

principal en la antiguedad era la de mue·rte. 

Para el jurista-Elias Neuman la pena de prisión ha pa

sado por cuatro per!i:xlos en su evoluciOn persiguiendo disti~ 
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tos fines en cada uno de los mismos. (38) 

1) Este per!odo es anterior a la sanci6n de privaci6n -

de libertad, en este periodó no existe la pena de prisi6n e~ 

mo tal, sino Qnicamente se utilizaba como lugar de guarda 

del reo, mientras se llegaba el momento de su ejecuci6n. La_ 

pena principal era la pena de muerte (39). 

2) Llamado período de la explotaci6n. En este periodo_ 

ya se utiliza la pena de prisi6n para que los sujetos que -

cometan un delito, purgen una condena encarcelados y aal pa-

guen sus culpas, el objetivo primoridal de ese encarcelamie~ 

to era para que los reos realizaran trabajos penosos {40) 

3) Llamado periodo correccionalista y moralizador, es

te período se encuentra en las instituciones de los siglos -

XVIII y XIX. 

En este perlado, se cr'e que a trav~s de la pena de -

pris16n, el reo se va a corregir, se va a arrepentir de ser_ 

hecho defectuoso, en un per!odo moralizador porque ee busca_ 

la pena de pr1s16n sea lo mis humana que •ea posible. Becca

ria nos señala; en este per!odo ae trata ya de moralizar un_ 

(38) C\lello Cal!n El>;¡enio, CI>. Cit. P!li¡. ~58. 
(39) El!u Neumn, CI>. Cit. Plli¡. 127 
(40) Neunan, Eliaa, Prisi& N:>iert:a, !llicimm ele Palllll, eu.nc. Airee, -

Az9et:Jna, 1962. 1'6¡J. 6. 
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poco al sujeto, o sea corregirlo, ya no •• trata a6lo de ºª! 
tigarlo, el problema que se presenta en este perU:do es que -

se llega al absurdo. (41) 

4) Perlodo.- Llamado perlodo de la readaptaci~n social 

o resocializador. En este período ae pien•a que la individu! 

lizaci6n de la pena es lo primordial y al reo mediante un 

tratamiento que se le da, va a adaptarse o readaptarse a la_ 

sociedad (42). 

Aunque no existi6 la pena de pria16n como tal en la ª!!. 

tiguedad Platón ve la necesidad de crear tres tipos de cárc~ 

les: 

l.- CArcel de Custodia. Servicio solo para guardar al 

sujeto que se va a ejecutar. 

2.- C&rcel de Sofoniateron tenia las mismas funciones_ 

de la custodia, s6lo que esta se deb!a hallar en el poblado. 

3.- c&rcel del suplicio. Esta tenla por objeto imponer-

le castigos severos al sujeto. 

En Amaterdam se funda la primera cArcel con 1ntenci6n_ 

de corregir a loa reoa y 'ata se llamo ~aaephuie" en esta 

instituci6n eran recluidos aqu6llos sujetos que hablan come-

(41) Ibiden. 
(42) Ibidel. 
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tido alqdn delito. 

También eran recluidos quienes no habiendo cometido 

ningdn delito, sino debido a la clase que se llevaban, la 

cual era disoluta e irregular. Los parientes familiares y 

amigos, los llevaban a dichos individuos a esa instituci6n -

con el objeto de ser corregidos. 

Poco despu~s surge una nueva prisi6n en .Amsterdam ins-

pirada en la primera, conSJs mismas características de trab~ 

jos forzados la cual se denomino "Spinhuis", fue creada en_ 

1597, era una c!rcel para mujeres tenia como labor principal 

la hiladuria. (43) 

En el año de 1600 se crea en la prisi6n para hombres,-

u na secci6n especial para·menores de edad. En la cual tam-

bi~n eran recluidas menores enviados por sus padres con el -

fin de corregirlos, pero en lugar de corregirlos, salian to-

dos. (44) 

Estas dos formas de prisi6n creadas en Amsterdam fue-. 

ron copiadas por muchos paises, imitadas, los cuales fueron -

influenciadas y entre ellas se encuentran, Alemania por sus_ 

ciudades Hanseaticas. Bremen 1605, Lu beche 1613, Osnubrack_ 

1u1 Cfr. curanca y TNji1io, R&dl. Cb. ctt. PAi:J. 747. 
(44) Cfr. 5ellin citado par lbldquez Hanzanera. LuiJ!. Cb. it. P&:J. 134. 
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1621, Hamburgo (1629) y Danzing, las cu&les estableci~ron 

inatituciones id8ntificas1 ten!an como principal caracter!s

tica el trabajo forzado (45) 

Tambifn otra gran cantidad de países unos años despu@s 

siguen la misma l!nea, ·tomando como base la experiencia Ho-

landesa, .sarza, Berna 1614, Basilia 1616 Biburgo 1617. 

Con el desarrollo de Astas instituciones, se van inte~ 

nando en ellas a condenados por delitos mas graveA los cua-

les deb!an purgar una condena larga, llegando as!en gran PªE 

te a sustituir con la c4rcel, las otras clasificaciones de -

las distintas categorías y el trato humano. 

Con el transcurso del tiempo, en los siglos XVII y 

XV.III se fueron creando podo a poco· las instituciones que, -

p rimero el ilwn!nismo y despu~s los reformadores del siglo -

XIX, llegaron a constituir la verdadera pena de prisi6n. 

PENAS CENTRIFUGAS. 

Son aqu8llas que alejan al criminal del suelo patrio -

impidi@ndole el regreso al mismo generalmente se aplica a 

reos del orden politice (46) 

(45) Cfr. OJello cal6n, ~. a>.Cit. P&<J. 304. 
(46) ltxlri~ Manzanera, LUia. ai. Cit. P&<J. 179. 
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El nombre de •penas Centrífugas," fue puesto por OUi-

roz cuar6n, al observar en física, existen dos fuerza• que_ 

se oponen, la fuerza centrífuga y centr!peta. 

La centrifuga saca a los objetos hacia afuera, en las_ 

penas centrífugas existe una que saca al exterior al aujeto_ 

y lo bota en cambio la fuerza centrípeta atrae a los objetos 

hacia adentro en las·penaa centr!petas, se atrae al sujeto h!, 

cia dentro no dej!ndolo salir, es la pena de prisi6n. 

La pen~ centrifuga m4s usual es la deportación tiene -

como sanc16n la expulsi6n, el destierro. Se le ha def~nido_ 

como: 

"Una antigua sanc16n penal, consistente en deeplazar,

al reo del territorio nacional, generalmente a las colonias_ 

de ultramar. 

carrancS y Trujillo señala le llama relagaci6n y la d~ 

fine como el envio del delincuente a una colonia o territo-

rio alejado de los centros de poblaci6n o de la Metr6poli, -

para residir forzosamente en ella, pero •in reclusi6n c~rce

laria. (47) 

Scgdn Von Holtsentaim la define diciendo la deportaci6n 

•es tran•porte del condenado a un lugar lejano separado de 

(47l carrancl y TrUjillo, .bGl, plq. 472. 
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la madre patria por una gran distancia, a fin de 5er someti

do a un rAgimen penitenciario de trabajos forzados y quedar

se all! despu~s de haber cumplido la condena, sea por ser ac 

casorio a la misma, sea por imposibilidad legal, o por la -

dificultad natural del retorno a la patria. (48) 

En la antiguedad existía la deportación como pena, la_ 

cual trata aparejadas otras sancicmes como eran: 

A) Pérdida de los derechos de ciudadanía 

B) COnfisr.aci.On de Bienes. 

C) Obligac16n fue impuesta por el emperador Augusto en Roma -

se enviaba al penado a una isla de las m~s pequeñas en las 

costas de Italia o en el mar Egeo, se consideraban como pri-

siones pGblicas, el reo no quedaba en condici6n de esclavo s2 

lo perdia sus derechos de ciudadanf.a y sus bienes eran confis

cados. 

Teodosio y Valentino dispusieron, se diera la mitad de_ 

los bienes del reo a sus hijos, la pena de deportaci6n sOlo -

la podta imponer el emperador. 

La deportaci~n era perp!tua y quien la quebrantaba inc~ 

rria en pena capital; las siete partidas copiaron cata pena -

de la Leqislaci6n Romana. 

(48) lbidlln l'Sg. 47Z. 
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Tambitn en la actualidad, se utiliza la deporta~i6n e~ 

mo pena, generalmente en los delitos políticos. 



CAPITULO 111 

L A O R G A N 1 Z A C 1 O N D E L A S P E N A S 

1,- EL PROCEDIMIENTO PENAL, 

2.-

A) AVERIGUACION PREVIA 
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C A P I T U L O III 

LA INDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS POR EL ORGANO 

JURISDICCIONAL. 

A.- LA AVERIGUACION PREVIA: 

En ·principio conviene señalar que la averigac16n pre-

via forma parte de un procedimiento, y lo ubicamos dentro del 

período de preparaci6n de la acci& procesal penal, iniciando_ 

este con la denuncia o querella y terminando con la coneiqna

ci6n. 

Para entender dicho concepto considerarnos necesario am

pliar tal idea; puesto que dicha tarea seqQn el art!culo 21 -

constitucional la llevará cabo el Ministerio PQblico con el_ 

auxilio de la Policía Judicial la cuál estara •bajo la autor! 

dad y mando inmediato de aqu!l. As! la averiguación previa 

tiene como fin principal la integración de las pruebas necesa

rias para la comprobaci6n del ~uerpo del delito y de la pre-

sunta responsabilidad de un hecho delictivo, llev4ndose a ca

bo a través del inicio de una acta (averiguaci6n previa), do~ 

de se formaliza la acusaci6n, denuncia o querella, que da lu

qar a que el Ministerio PGblico recabe las pruebas pertine~ 

tes para poder m&s adelante determinar el ejercicio o no de 

la acci6n penal. 
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As1 entonces la tarea de la que hemos hablado requiere 

que el Ministerio PGblico, realice fundamentalmente su fun-

ci6n persecutoria, y en eSta quedaran incertas dos clases de 

actividades: 

1) .- La actividad investigadora, y 

2) .- El ejercicio ae la acción penal. 

Por ello Manuel Rivera Silva, opina que "la funci6n -

persecutoria, implica la persecución de los delitos tratando 

de reunir los elementos necesarios (pruebas) , llevando a ca

bo adem~s algunas otras activiades necesarias para que el a~ 

ter de dicho il1cito no se evada de la acci6n penal de la 

justicia, y cuyo fin consiste en que se aplique a los delin

cuentes las consecuencias fijadas en la ley. (49) 

La primera de las actividadesJ que se llevan a cabo p~ 

ra realizar la función persecutoria, lo es la actividad in-

vestigadora J en la que el Ministerio Pdblico realizara den-

tro de la averiguación previa sua actividades conaistentes -

en buscar y reunir los elementos necesario• (Prueba•) para -

acreditar el cuerpo del delito y la pre•unta responsabilidad 

del sujeto y sujetos involucrados en algdn hecho delictivo,

para que con posterioridad pueda ejercitar la acci6n penal.-

149) Cfr. Rivera Silva~. el l'r<lcedUl1ento ~. Id. l'lllftGa, lllld.
co 1988. ~- 41. 
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Dicha actividad, es Onica porque solamente el Ministerio Pd

blico posee el Monopolio de inveatiqar loa delitos, eato ea, 

que nadie y ninguna otra autoridad puede llevar a cabo tal -

actividad investigadora. Sin embargo se ha hablado de que la 

actividad investigadora, se rige por principios como el de -

iniciaci6n de investigaci6n, el de oficiosidad, consistente_ 

este en que el Ministerio Pi1blico, encargado de la investi9~ 

ci6n no necesita de ningdn permiso para buscar y reunir los_ 

elementos necesarios para la com.probaci6n del cuerpo del de

lito y la presunta responsabilidad penal, as! como del prin

cipio, de la legalidad, el cual es necesario como lo prevea_ 

el artículo 16 Constitucional~ 

En resumen podemos establecer que la actividad del ti

tular de la averiguaciOn previa, es Unica y exclua1vamente -

del Ministerio Pdblico, porque el Art!culo 21 Constitucional 

le da la facultad de la persecuci6n de los delitos y cuyo 

apoyo legal en cuanta a sus atribuciones se e•tablecen en el 

Articulo 3 Fracci6n I del cOdigo de procedimientos penales -

para el Distrito Federal1 y loe Art!culos l y 2 de la ley_ 

Organica de la Procuradurta General de Ju•tieia del Distr1to 

Federal. 

La segunda actividad de la funci6n persecutoria lo e•_ 

el ejercicio de la acci6n penal consistente en que ~sa •l P~ 

der que tiene el estado a trav6• de su Organo lldainiatrattvo 

(Ministerio POblico) , de solicitar al 6rgano jurisdiccional_ 
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la actualizaci6n de una sanci6n punitiva o pretenci6n puniti 

va en contra de una persona que se ha colocad~ en el supues-

to jur!dico que esta establecido en la propia norma legal_ 

(50). 

Es decir, que la-acción penal tiene su principio en el 

acto de ~onsignaci6n, siendo este el punto de partida con el 

cu41 recurre el Ministerio Pdblico ante el órgano jurisdic-

cional, para solicit~rle la imposición de la norma penal; 

siendo necesario que se reunan los extremos del artículo 16_ 

Constitucional, referentes al cuerpo del Delito y a la pre-

sunta responsabilidad penal. 

Entendiendo por Cuerpo del Delito lo que establece la_ 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en .el siquiente sent! 

do: 

La Suprema Corte de Justicia de 14 Nación ha estab1ecl 

do: 

CUerpo del Delito Comprobaci6n del. 

Comprobar el cuerpo del delito es demostrar la existe~ 

cia de un hecho, con todos sus e1ementos constitutivo tal e~ 

mo define la ley al considerarlo como delito y señalar la P!. 

(50) ~. Flcr81, ~. Derecho Pracadlmental l'lenal ltl!xialno. -
'lmltlo9 de Derecho de la E.N.E.P. 1\rag& U.N.A.M. ll&ioo 1989. 
l'tg. 27. 
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na correapondiente. Cuando en la resoluci6n de la aut~ridad_ 

no •e cita el precepto legal cuya infracción se imputa al 

acusado, no existe una base firme para precisar si ha queda

do legalmente probado el delito que se le atribuye toda vez_ 

que precisamente, es el precepto que se estima violado, el -

que debe determinar cu!les son los elementos que constituyen 

el delito. 

Quinta Epoca tpmo XXIX, p!g 1566 Larham Arturo 55 votos. 

Sin embargo tambi~n resulta importante establecer que -

por presunta responsabilidad se entiende la posibilidad razo

nable de que una persona determinada haya cometido un delito_ 

y existir& del cuadro procedimental se deriven elementos fu!!. 

dados para considerar que un individuo es probable sujeto ac

tivo de alquna forma de autoridad, concepción y preparaci6n o 

ejecuci6n o inducir o compeler a otro a ejecutarlos. se re- -

quiere, para la existencia de la probable responsabilidad, i~ 

dicios de responsabilidad en la prueba plena de ella, pués, -

tal certeza es materia de la sentencia. (51) 

El ejercicio de la acción penal se rige por dos princi--

pios, el de ofisiocidad, consistente, en que dnicamente es -·· 

facultad del estado a través de su autoridad administrativa,-

(51) Oeario y Nl.eto, ~ l\IJguSt:o. La Aver1guacU5n Previa. Fd. Porr1Sa. -
Hillcta> 1990. P6ga. 25, 26. 
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(Ministerio PQblico) solicitar la imposici6n y aplicaci6n de 

las penas. 

El Principio Dispositivo. consistente que loa partiC!_ 

lares pueden solicitar la imposici~n o aplicaci6n de penas -

de las personas que se han colocado en el supuesto. Jur!dico 

establecido en la norma. 

En M~xico rige el primer principio porque constitucio

nalmente solo ae le ha dado al Ministerio Pdblico la facul-

tad del ejercicio de la acc16n penal. 

NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCION PENAL. 

La acci6n penal, ea un medio, un instrWT\ento a efecto_ 

de hacer valer la prestación punitiva del e•tado, es decir,

un medio del cull ae vale el Ministerio Pttblico investigador 

a fin de proteger los intereses colectivo& de velar por la -

sociedad, de exigir la imposici6n o actual1zac16n de la pena 

establecido en la porma legal a la persona que se ha coloca

do en el supuesto jurldico eetablec1do en la misma. 

CA!lACTERISTICAS DE LA ACCION PENAL. 

Rivera Silva,conatderaque doa aon la• caracterfatic•• 

que r19en •l ejerc1c1o de la ecc14n penal •1•ndo q119 e• pG

blica e ind1v1•1ble: mientra• que alqunoe otro• autor•• con

•1deran que e• 4• carlcter p41bltc11,tlntca, 1nd1v1•1ble, trre-
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vocable, intrasendente y discrecional entendiendo que es pd

blica: porque protege los intereses de car4cter social y co

lectivo y no privado; (52) e11 -Gnica porque opera en todo• 

los delitos1 es indivisible- porque el derecho a castigar a_ 

todos aq~éllos que han cometido un delito sin distinci6n de_ 

peraonas1 -Es irrevocable- porque una vez que se ha fijado -

la acci6n penal no podr& ejercitarse la misma1 es intrascen

dente -por que Gnicamente se aplicará a quién haya particip~ 

do en el delito sin poderse extender a familiares o a terce

roa1 - Es discrecional- porque queda bajo potestad del Mini~ 

terio Publico el ejercicio de la acci6n Penal. 

La extinci6n de la acci6n penal -ocurre en los siguiea 

tes casos: por muerte del delincuente, por amnist!a, por pe~ 

d6n del ofendido y por prescripción e indulto. 

En el caso de que el Ministerio PQblico haya determi

nado el no ejercicio de la acci6n penal podrA determinar la_ 

a1.veriquaci6n previa bajo ponencia de reserva, tomando en 

cuenta que posteriormente podrl reunir elemento• legales pa

ra poder consignar 6 ejercitar la acci6n penal. 

En el caso de que determine una ponencia de archivo el 

Agente del Ministerio Pllblico lo harl •abiendo de que def in! 

(52) Arriaqa Floree, Arturo. CI>. ctt. Plq. 30. 
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tivamente no habra nuevos elementos para la integracien de -

la 1111 ...... 

Por dlti.mo debemos establecer que el Ministerio Pdbli

co, talllbian realiza la actividad de la consignación consis-

tente, •en un.acto procedimental a travAs del eu•l el Minis

terio Pdblico ejercita la acción penal, poniendo a disposi-

c16n del juez la• diligencias o el indiciado en su e aso,. ini

ciando con ello el proceso penal judicial." (5~) 

8) EL PROCESO 

El procedimiento penal ha sido dividido t6cnicamente -

en diversas etapas o per!odos, y dentro de esta div1s10n los 

tratad1s~as tOlllando en cuenta la eatructuracidn ld91ca del -

mismo; v lo señalan como &equndo periodo el de preparaei6n -

de proceso, el cuál inicia con el auto de radicación y teJ:'llli 

na con el auto de foi;mal prisión sujeción a proceso o liber

tad por falta de elementos con las reservas de ley. Nos ref~ 

rimos a este sequrtdo periodo en virtud de que es importante_ 

tOIDa.rle en conaideracidn, toda vez de que cada uno de los P! 

r!odo• del procedillliento son eslab6n uno del otro. 

l•ta primera actividad tarnbi!n conocida como cabeza 

(53) o:il1n anci-, QU.J.J.-.., Derecho Mmdcano de ~ --
1- as. Fan:Ga, 1t1x1co 1990. l'liJ. 261. 
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del proce•o emp1esa una vez que el 6rgano juri•diccional ha_ 

ten14o conoc:tmtento de la existencia de la consignac16n y p~ 

ra ·io cu&l dicta •u primer auto llamado de inicio o radi

caci6n y con ella •• establece la relaci6n procesal existen

te entre las partea, quedando tanto el M1n1aterio PC!blico C!!_ 

mo el Proceaado y 11u Defenaor •ujetos a la jur1•dicc16n de m 

Tribunal determinado (54) 

As! el au~o de radicacidn deber& de contener dentro de 

... requisitos de forma la fecha y la hora en que ae recibid_ 

la conaiqnac16n, la orden para quf se registre en el libro -

de qobierno y •e hagan los aviaos correspondientes tanto al_ 

superior como al Ministerio Pdblico, la orden de practicar -

las deligencias que señala la constitución del Código de Pr!!_ 

cedimientos Penales ai·hay detenido¡ cuando no lo haya el 

_juez ordenar& se hac¡an constar sdlo loa datos seftaladoa al -

principio, para que a travGe de un estudio de las diligen- -

cias este en aptitud de conceder o no la orden de aprehen- -

sidn o comparecencia en su caso. 

El artlculo 286 bis del código de procedimientos pena-

les; fundamenta lo antes señalado ~d~& de que establece 

que •1 durante el plazo de. 10 diaa contadoe a· partir da que_ 

•• baya beche la con•ignacidn •l juez no dicta auto de radi-

(54). I!:>idem p. 263. 
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caci6n en el asunto el Ministerio Pdblico podr& recurrir en_ 

queja ante la Sala del Tribunal Superior que corresponda. 

En dichas hip6te~ia el juez analizar& concientemente ai 

se aatisfase los requisi\os del Articulo 16 Constitucional, -

para que proceda la orden de aprehenai6n y en el segundo caao 

si el delito se sanciona con pena alternativa analizara si 

procede el libramiento de cita. Comparecencia y orden de pre

sentac16n. 

El auto de radicaciOn ademas fija el t~rmino constitu

cional Articulo 19 Constitucional de J dlas para que el Org~ 

no jurisdiccional resuelve la situac16n jur!dica del inculpa

do pero previamente deber& tomarle su declaraci6n preparato-

r ia al procaaado durante las primeras 49 horas en el que se -

ha dictado el auto de radicaci6n. 

Al respecto el maestro Carlos Franco Sodi, a manifesta

do que el auto de radicac16n o la cabeza de proceso o la con

si9naci6n con detenido debe pasar por loe siguientes requisi

tos. 

Nombre del juez que lo pronuncia, el lugar, año, el mea, 

el día y hora en que se dicta y mandato• relativos a lo ai- -

guiente~ 

l.- Radicaci&n 4el asunto. 
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II.- Intervenci6n del Ministerio Pdblico. 

III.- Orden para que se proceda a tomar al detenido su 

preparatoria en Audiencia Páblica. 

IV.- Que practique a las diligencias necesarias para_ 

establecer si esta o no comprobado el Cuerpo del delito y -

la presunta responsabilidad.penal, y 

v.- QUe en general, se facilite al detenido su defen

sa, de acuerdo con las fracciones IV y V del articulo 20 

Constitucional. (55) 

LA ORDEN DE APREHENSION. 

Se encuentra fundada en el art1culo 16 Constitucional, 

lo. párrafo consiste en un acto de autoridad en virtud del_ 

cu&l el juez competente determina la detenciOn de un qober

nado, al iniciarse el proceso penal o durante el; sin que -

exista sentencia que declare que se ha cometido el delito -

y que el inculpado es responsable penalmente. (56) 

El órgano jurisdiccional no tiene término para su co~ 

cesiOn o negaci6n, m~s sin embargo en materia del fuero fed~ 

(55) Citad> ¡;or i\rriaga Flores. l\rturo. et>. Cit. l'Sg. 237. 
(56) Mancilla ovaroo, Jorge Alberto. r.is Garanttas i.ndiv14¡alea y su -

aplicacit5n en el proce!D penal Ed. FOrr&. M!!xioo 1989. P3q. 111. 
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ral el articulo 142 del código de procedimientos penales en 

materia de dicho fuero señalaba un tármino ~P. 15 días conta

dos a partir de que se haya dictado el auto de radicación. 

El artículo 16 Constitucional establece como requisito 

de procedencia, para que se libre la orden de aprehensit5n., la 

existencia de denuncia, querella o acusaci6n. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n sustenta el_ 

siguiente criterio! 

Orden de Aprehensión, para dictarla es necesario que -

lo pida el Ministerio PÜblico y si este no solicita dicha o~ 

den, el juez no tiene facultades para expedirla. 

Tomo XVIII, pág. 440_, cordero, Rafael; tomo XIX. p.!1.9. 

233, Navarro, FranciscoJ tomo XIX pág. 251 Ramlrez, -

Francisco; tomo XIXt:pág. 1.287, Párez, Ricardo, tomo -

XIX p~g.1,287, Mancio Guerildo. Quinta Epoca. 

LA DENUNCIA, ACUSACION O QUERELLA, EN LA ORDEN DE APREHENSION. 

Requiere que se trate de un delito que la ley castigue 

con pena corporal y que est~n apoyadas por persona digna de -

fA. En el primer caso si de las pruebas aportadas con los da

tos que arroja la ave~iguaci6n previa el juez concluye que 

loa elementos de Ja figura delictiva establecen que dicho de

lito no merece pena corporal, no se satisfacen los extremos 
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del articulo 16 Constitucional y por lo tanto podrA negar d! 

cha orden. En el segundo caso en el cuál se requiere que la 

denuncia acusaci6n o querella este apoyada por persona dig

na de f@ si los testigos denunciantes, o querellantes va

riaran sus declaraciones, su acusación no podrá servir de_ 

base para ordenar la orden de aprehensión¡ y por Oltimo ser~ 

necesario que adem~s de las declaraciones, estas se encuen-

tren apoyadas por otros datos que hagan probable la respons~ 

bilidad del inculpado. Esto es, que el dicho del denunciante 

o querellante y de los testigos esten apoyadas por otras 

pruebas. 

En resumen los requisitos de la orden de aprehensi6n -

son: 1) que exista acusaci6n, denuncia o querella: 2) que di 

cha acusaci6n, denuncia o querella sea por delito que merez

ca pena corporal; 3) que dicha denuncia, acusaci6n o quere-

lla estén apoyadas en declaraciOn o bajo protesta de persona_ 

digna de f~ o por otros datos que hagan probable la Respons~ 

bilidad del inculpado; 4) que sea pedimento del Ministerio -

PGblico. 

1.- La orden de aprehensión debe estar consagrada por_ 

escrito y firmada por el titular del drgano que la dicta, 

por el juez. 

2.- Debe ser formulada por autoridad competente, ello_ 

en razón del fuero y materia, porque si no se ésta, dentro -
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de los supuestos que se describen dicho que de autoridad re-

presenta un exceso de poder incompetente. 

3.- Debe estar fundado y motivado; @sto es, que ademas 

de invocar los preceptos se requiere que el auto de autor!-• 

dad este acompañado por pruebas y razonamientos jur!dicos 

que hagan probable la responsabilidad del inculpado, as! la_ 

Suprema Corte a dispuesto que la: 

"Orden de aprehensiOn, pa.l.·a que proceda una orden de -

aprehensiOn, no basta que sea dictada por autoridad judicial 

competente, en virtud de denuncia de un hecho que la ley ca~ 

tiga con pena corporal sino que se requiere, además, que el 

hecho o hechos denunciados realmente puedan constituir un d~ 

lito que la ley castigue con pena corporal; y el juez de Di~ 

trito debe hacer un estudio de las circunatancias en que el 

acto fue ejecutado para dilucidar si la orden de captura 

constituye o no, violac16n de garant!as•. 

TesiS que se integra con las siguientes ejecutorias de 

amparo, visibles, tomo XVII, p&g. 1076. ACA. Apolinar_ 

y Coag. en el tomo XVIII, plg. l.125. Gaminde Vda. de 

Zaldivar, Teresa y Coag.1 en el t~ XXVIII, p&g. 484,

Franco, Ernesto y Coag: en el tOllO XXX, p&q. 1.752. 

Montemayor Emigdio en el tolllO XXXI, pllg. 643, Lovillo_ 

Vda. de Slnchea lldlelia Quinta Bpoca. 
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Con fundamento en el articulo 21 COn•titucional an •u_ 

primer· p4rrafo1 establece la facultad axcluaiva dal Podar -

Judicial para imponer las pena•, asl el articulo 16 dal aiaoo 

ordenamiento an su primer p4rrafo.diapona qua las drdana• da 

aprehena16n ser&n dictada& axcluaivamenta por el drqano jud! 

..cial. 

Dicha atribuc16n tiene su exepci&> en el a>;t!culo 16 -

Con•titucional: al señalar que •solamente en caaos vigente•_ 

c~ando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tra

t&ndose de delitos que se per•iquen de oficio podr& la auto

ridad administrativa, bajo su m!s estrecha responsabilidad_ 

decretar la responsabilidad de un acusado ponidndolo inmedi~ 

tamente a disposici6n de la autoridad judicial." 

Por 11ltil!D y en relaci6n &l ~ del. Ministerio pd

blico de la orden de aprahenai-'n, conviene hacer notar ~e -

puede solicitar, aa1 mismo su cancelac16n, previo acuerdo 

con el procurador aunque resulta qua en la practica •• debe_ 

de aobre~eer. 

ORDEN DE llEAPREHENS ION: 

La orden da reaprehenai6n conai•te, bl•ic ... nte en1 -

"Una raaoluci6n da autoridad coapetanta, por el cuil •a da-

ter"1ina la privaci6n da la libertad da waa peraona cuando •a 

ha evadido de una pri•i6n o cuando 9osando da la lU..rtad ~ 



- 72 -

jo prote~ta, se ausenta de la poblaci6n sin el penni~o del -

~uzgado o bien cuando deja de cumplir con las obligaciones -

inherentes al disfrute de su libertad bajo fianza o cuando -

qozando de la garant!a mencionada no se presenta a cumplir -

la sanci6n~ (57) 

Pa~a la orden de reaprehensi6n no se necesita la pet! 

ci6n del Ministerio Pdblico, su fundamento legal esta apoya

da en el art!culo 16, Constitucional y 152 del C6digo de Pro

cedimientos Penales. El juez podr! negarla. 

LA ORDEN DE COMPARESENCIA. 

Es tambiAn "Una resoluc16n judicial por la cual se or-

dena en caso de infracciones penales sancionadas con aperci-

bimiento, caus16n de no ofender, multa, pena alternativa, 

etc., y a petici6n del Ministerio P<lblico se cite al presun

to responsable de un hecho delictivo ante el juez competente 

para tomarle su declaracidn preparatoria, dadas las circuns

tancias de que no podr4 privarse de su libertad personal a -

las personas qua hayan perpetrado delitos que tienen •eñala

da pena no corporal o pena alternativa." (58) 

l!h el caso de que no cumplan con la cita se les citara_ 

(57) a.un, 5'nc:Ma, Qlillemc. CI>. Cit. pag. 269. 
(58) Ibidml. pSg. 270. 
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nuevamente y por dltiJIO ante su negativa de preaentarae ante 

el ju•• •• hara cumplir dicha cita por la policta judicial -

•U fundamento e• el articulo 16 con•titucional. 

LA DECLARACION :PREPl\J'.ATORIA. 

De~tro de este segundo período como ya hemos manif est~ 

do se contempla a la declaraci6n preparatoria, la cual se e~ 

cuentra e1tablecida ~entro de nuestra con•tituci6n, d4ndole_ 

al inculpado la certeza jurídica de sus derechos y la oport~ 

· nidad para defenderse en juicio. 

Articulo 20 de la Constltuci6n. En todo juicio del or

den criminal tendr4 el acusado las siguientes qarant!as ••• -

III ae le hará saber en .audiencia pdblica y dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci6n a la jus

ticia el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la 

acusac16n, a fin de que conozca bien el hecho punible que ae 

le atribuye y pueda contestar el cargo rindiendo en este ac

to su declaraci6n preparatoria". 

De su simple lectura de dicho ordenamiento constituci~ 

nal se anotan las siguientes obligaciones: 

1.- La declaraci6n preparatoria se le tomar& al incul

pable en audiencia pdblica y dentro de las 48 horas siguien-

tea a su consignaci6n a la justicia. 
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2.- se le har&,llaber al inculpado el nombre de •u acua~ 

dar, esto es, se le pendra en conocimiento de que el Minis

terio Püblico ha ejercitado acci6n penal en •u contra, moti

vo por el cu&l se encuentra a diaposici6n del juez la cauaa, 

y se le har& de su conocimiento del ofendido u ofendidos en_ 

su caso. 

3.- Se le har4 de su conocimiento de la naturaleza y -

causa de la acusación a fin de ~ue conozca bien el hecho pu

nible, es decir que se le dirá el delito por el cuál se le -

aausa; señalándole las atenuantes y agravantes que existen -

en dicho delito. En la prActica se leen las declaraciones de 

las personas que deponen en su contra. Precisando de esta m~ 

nera las pruebas que acreditan la existencia de la conducta. 

4.- Debera de contestar al cargo rindiendo en este a~ 

ta au declaraci6n preparatoria eate es que ae le mostrara el 

expediente y se le permitir& el acr::eao para el e•tudio de laa 

constancias a.el o a su apoderado legal para que pueda prep~ 

rar su defensa. 

A continuac16n el indiciado podr• conteatar a loa car-

qos rindiendo as! su primera declaraci6n .,te el 6rqano ju-

riadiccional en la inteligencia de que no podr& ••r compeli

do a declarar conforme el articulo 20 fracc16n 111. lid ... • -

tendrá derecho a narabrar defen•or o pereona de eu conflanaa_ 

para defenderse "Articulo 20 fraac1&I IX)", •• le hara •aber, 
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la· garant!a que tiene conforme al articulo 2o. Fracci6n I_ 

en el sentido de que se le har! sabedor si tiene o no dere-

cho a la cauci6n. 

La declaraci6n preparatoria tiene como fin que el 6I'9~ 

no jurisdiccional considere loa elementos probatorios para -

determinar la situaci6n jur!dica del inculpado, su fundamen

to legal. En el c6digo de procedimientos penales se señala -

en el. art!culo 290. 

Tambi~n es con conveniente señalar que en relaci6n a -

la garant!a de audiencia que consiste en ser oido y vencido_ 

en juicio y en relac16n a la garant!a de defensa y de segur~ 

dad jur!dica el inculpado podr! ofrecer pruebas dentro del -

tArmino de las 72 horas a efecto de que se pueda determinar_ 

su situaci6n jur!dica mismas que eer&n desahogadas dentro 

delmiemo lapso de tiempo (Art!culo 290 p&rrafo 10). 

AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL. 

Para terminar con el perlado de preparaci6n del proce

so es importante analizar el auto de tdrmino constitucional, 

au fundamento legal es el art!culo 19 constitucional que se

ñala• 

"Art!culo 19 ninguna detenci~n podrá exceder del t@rm! 

no de J d!ae, ein que se justifique con un auto de !ormal 
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~ico. Oislrito Federal. a, 15 ~o t:::tye tlo 1990. ?-!!.l no-

_y~tt.:i....c...ovcnt0 - - - - - - - - - - - - - - - _ 

Por recibida la anterior consignación del Ministerio Púlllico en 
. !/ 

Turno (ll dla de hoy a las~~ras. registrase en on Ubro de 

Gobierno, dése el aviso respectivo •ffuperior, val Mi,nisterio Pllblico. 

adscrito la Intervención legal que '1 tGmpete: con fundamento en el 

11tlculo 287 del Código de Ptocedirfu.ntos Pan1ltts, procódHe a 10.' 

m1rl1(s) ;:il (los) de1onido(1) su docla~~ión preparatori1 ypracdquenae 

todas las diligencias que Man n1J~11ri11 p.wr~ el escl1recim1ento de 

los h~chos. asl como las que proku.van las .partes, de i1cuerdo con 

111 fracciones 111. IV y V del arlicL10 20 de la Con11i1uci6n Fedaf11. 

Notiflquese y cúmplase.
0

Lo prow1v6 y firma el ciudadano licenCiado 

• CIA.: LQ!j ru.-Y:.:s i.:J.ke.'!IO .. 
;¡ 

. ~ (.:- I . . r~~ 
~iiJ ~·11·"r'1 "'.'' '"'" º'. ~····";º-:¡;;:;"·' 

'"' ..• :··.·.~.,~-------A con11nu1ci6n 'j reg¡m6 la pr1Hnte c1usa en el Libro de 

Gobierno. b1jo 11 partid• rillmero 100/90 como esl6 

m~ndedo. c;on1t1.. . f ¡ . • · ' · r:-~1~- -. 

1. ~ ...... ~ 

. .1 1 . .. 
'ictc:iOn. _______ En la mi1m11 fecha. e111nc10 P'IMnl• 11 caudaoano Agent• del 

M1ni1terio PUblico •dKt~to a cstc.Juzgldo. notifü::11dodel euto1n11rior. 
' . .(..e,' d• en1.r1do dijo: que lo oye y firm1. COy te. ft ' I 1 ,-/·r-

··oria. _______ En r.::t:J 1!lU. Y;. L\ :1-: •. 7 .. ci!.: ... 

______ ,_ ___ ,siendo las-11;;.:r._ttotas, c:o11ndo 

on audiencia pública ol porson•I do c~:e Ju1g1do. 5e hilo cornp.,oc•r 

trll la rcj:a de presos al dc1on1dotal ~:.!:~.;-. ~-:.: _;\;~::~ 
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- 11 - .• •'''~'-'11' ,-·· .,.~ .. !'>¡ 
..(!l_k;_:;~J:Yµ..:..:.:.L.§_;1_;.t:J¡;.I:.._a quien st hi10 saber ol nombro~: ~ ·:::~·;.]:;.·:¡ 
su 1cu1~dor. ol tlos) de\ito(sl quo 11 lo i~Pu11(n1: n:nuralr.u y cauta do ·!· ·.::~~('' 

· ··la acuHciOn. el nombre do las personas.Que doclaran on su con11~. 1 \ :.it¿;""~(': ! 
lin de que cono1ca bien ol (\OS) hOChO(S) puniblo!S) ClUC SO le l\11. r:;~~ 
buye(n). y pueda con111tar al (101) cugo Is), al dorecho que t•eno d1 

obtener su ulio11ad prOV1s1onal, ya aoa ba¡o f11na o_ caución, en al ca~o 

do que proceda tal beneficio: que puedo defenderse por 11 misn\o o 

nombrar persona do su conl1ant1 quo lo hlQI. ldverlldo Q\19 de no 

hacerlo asl, se le nombrar• un Defensor do Oficio. quien por esttt 

11munerado por el Gobierno. no led9V13ngar•honot1r'.Os. yon1tnd1do!1) 

· d110: que nombra p.ara que lo defienda al seftor. _____ _ 

~ (;rICIC.. quien estc.ndo presento y prh•O 

acuerdo del Ciudadano Juez. acepl6 el cargo, protestando su fiel _. 

legal desempel\o, sel\1l1ndo par1 recibir c11as v olr no11hcacioncs y 
};i; LAS C::t~rr:.-s)):; u D'..!i.t:•:t'11J.: - - - - - - - - -

·~~ firltló: En seguida. 011ando aün p1e11n10,ol dc1en1dolal. r.I Cn..1rtad.lno 

~ Julz preguntó a aQu11l 1i e116 dispuesto 1t declarar o no, y e1th~rlado 
en forma legal para producirse con verdad. por sus Q<"~!l'rales. • .. i.:c ct-

4i~o UM!::iroo cot~o a f!UOútHlO i:.;ct"i .. t> :;n cu 11c\.1mci1..:;.:.; ~· ... 1:t~r.j¡ 
4o ~~putt~a1Gn p.\lti e.o le li:~co :¡ loió~1 ou::i c.!.ccla -.ele:.!: ... : ;· .:i:
'COrodo del cont.;;11iUo :,· on•.-1:' do e~ dr.c10.r-:c1G1: t·t"t.p1.:a.·:~.o:- .\. :...:
niíc•\(,¡ •u., r:i1.1!1c~ 1..n tod~:i :; ocd-:. Wl.l uc mi= ¡.i~.:a.·t ... t.· .u .:el; 
:a.•:ioida ri11ict~1·1i~1. :¡ rcccmoco lo. flJ:i.n r¡1.11J al.Ira al w.:.· .. ·.,;.¡ ;.1..·:-. 
b11b6r s14o (1UOUtt• ¡1ur ::Ll ;n:J;o y lctr••• d:.:;:...r:.do n,::-1..:.:nr 1.c. •:•:'!r 
do tu.o dot<'nido in•:acc; ti lon potrull.-.ro.'1 i¡u·: .:1 i.i:.:·o i..ut.'.r.c.~t -
Oll tulbion llcvc.Uo el rt.loj :: loli ct.c.lr..n .::i ¡1c1•0 Gl ..:•: h 'Ir.: 'ª' !. 
~J.o. Y cntorr.do el,.¡ ccnt.:.nidu l!t: Jr. tr~cc!lu "iI •.!.:J. ru•tf .. '.t ; •. 
Cunatt.t11c16~ úi: lu;:1lid:.u! ccmt.:atl. 11i·c~:1.:r.\".I::. tl-.1 : in!.::lu·tu -
:..dt:licu ¡.r:::vi:l c;j 1 ~!.c:.~ciú:: t'L l~:.nl ~e!· d contL-.t.l.; .~e e; t.:.l:··: 
traacw:ri-:lo óc:uu.111 c:1;oc1\.iu ac 11ccrer. =.t.l otrc· t:u·::, .. :.:.:-.ti r;t:..: !t· 
cn1;rogc 01 ::-.1u-.: 1..c: ~C' .iuc de t.r1..:o s:iraato:..:; -.110 r.r· :..:. r.t:rc·\tt'I r¡U~· 
qu1!D lo quito •. J. 11.1 ... tq· .:1 1 uch .c!\o ;¡ dljio·· Í!."' .:.r¡ '\10: r('I •:~ 
eubeo que 1:. pt.r.:::uu:o q,n.: le !i:.c ClU.it-:: 1:1. ·~l r. :e.to.·· ,nr.r,i:'.r.-4: '.! • 

,.Jo •••.. 

ce••º·· 

;~ct'ld" t~~o;7 !~~ v~~ ~~d~~c~;~~~~c~¿~c r; ~l u~u~~~. :~~~ :~.~~e'·!.~~. 
t~;l"O:l e: ;;.,t,;;,:1• J.lor<·nc a.l'Co• :ll~ndo 1;11.:r> Jc.i •1u•. •, ci:". '-'1: .. cr: .. :· 
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prisi6n .•. todo proceso se seguir! forzosamente por el deli

to o delitos señalados en el auto de formal pr1ai6n." 

La primera parte del mencionado precepto con•titucio-

nal señala que ninguna detenci6n podra exceder de 3 d!aa sin 

que se justifique con un auto de formal pr1ai6n. En canse- -

cuencia el juez deber& resolver la situaci6n jur!dica del i~ 

culpado en tal plazo; tomando en consideraci6n de que hará un 

an!lieis 16gico y razonando de todos y cada uno de loa hechos 

que aparecen en autos comprobando si se determin6 o no el 

cuerpo del delito con los elementos de prueba y en el caso -

de que se encuentre comprobado se llevara a cabo establecer_ 

un an4lisia minucioso sobre la probable responsabilidad pe-

nal; Ello en base lo previsto por el art!culo 19 Conetituci2 

nal que establece: 

ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL. 

"Nin.guna detenci6n podrl exceder del t•rm1no de tre• -

dtas sin que se juatifique con un auto de formal pria16n, en 

el ~ue se exprcsart: "El delito que &e impute al acuaado, -

los elementos que constituyen aqu6l1 lugar tiempo y circun•

tancias de ejecuci6n,y los datos que arroje la averiquac16n_ 

previa los que deben ser ba•tante• para comprobar el cuerpo_ 

del delito y hacer probable la responsabilidad del acu•ado.

La infraccien de esta dispo•icien """° .,..ponaable a la auto

r !dad que ordene la detenc16n o la con•i•nta,y a loe agente•, 
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ministros, alcaldes o c~rceles que la ejecutan. 

Todo proceso se seguira forzosamente, por el delito o_ 

delitos señalados en el acto de formal prisi6n, si en la se-

cuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito_ 

distinto de que se persigue, deberá ser objeto de acusaci6n_ 

separada, sin perjuicio, de que después pueda decretarse la 

acumulaci6n; si fuere conducente. 

Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las pr~ 

sienes toda molestia, que se infiera sin motivo legal toda -

gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán 

corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". 

El cuerpo del delito, es uno de los requisitos medula

res que deberán ser analizados por el órgano jurisdiccional_ 

y su comprobaci6n se referirá explícitamente si la conducta_ 

o el hecho delictivo se adecuan al tipo penal: al efecto Ri-

vera Silva, manifiesta que 11comprobar el cuerpo del delito -

es demostrar la existencia de los elementos de un proceder -

hist6rico que encaja en el "Delito Legal•. (59) 

El c6digo de procedimientos penales para el Distrito -

Federal establece: 

(59) Rivera Silva Manuel. et>. Cit. PSg. 160. 
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"El cuerpo d~l delito se tendra por comprobado cuando_ 

se acredite la existencia de los elementos que inte~ran la -

descripci6n de la conducta o hecho delictuoso, aegOn lo de--

termina la ley penal~ 

Dentro de la misma idea se establecen para loe delitos 

de homicidio, lesiones, fraude, abuso de confianza, robo, 

etc. las reglas especiales para la comprobaci6n del cuerpo -

del delito y para la tentativa se establece el articulo 12 -

del código penal. 

Otro de los requisitos medulares del auto de t@rm1no 

constitucional lo es la probable responsabilidad se entiende 

por presunta o probable responsabilidad a la sospecha de in

dicios que hacen suponer que una persona a tomado parte en -

la concepci6n preparaci6n o ejecuci6n de un acto tlpico por_ 

el cuál debe ser sometido al proceso correspondiente. (60) 

El c6digo federal de procedimientos penales en su artf 

culo 168 establece que: tendrl por comprobado la presunta 

responsabilidad del inculpado " Se tendr& por comprobado 

cuando de los medios probatorios existentes ae deduzca su 

participaci6n del inculpado en la conducta o hecho• conetit! 

tivos del delito demoatrado• 

l&Ol Qlillem1o Q>lln, Slnchez. CI>. CU:. l'tq. 217. 
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aea01uc1one• o determinacione• que debera tomar el 6r-

9ano jurilldiccional al.tfrmino de la• 72 horas: al respecto 

loa autorea no ae han pueato de acuaado por que hay quienes_ 

aellalan do• tipos de determinaciones estableciendo el auto -

d• libertad y al auto de formal priai6n en el aequndo contB!!! 

plan al auto de aujecc16n 9 prcce90. Algunos otro• autores 

conaideran que laa determinaciones pueden ser de auto efe fo~ 

llial priai6n con aujecci6n a proceso, y de soltura, de liber

tad por falta de m6rjtoa o de libertad por falta de elemen-

toa para procesar. Al respecto la Suprema Corte de Justicia_ 

de la naci6n establece que es el auto de formal prisi6n: 

Auto de formal prisi6n. De la concordancia de los ar~l 

culos 14 y 19, constitucionales se desprende que el auto de_ 

formal priai6n ea w.a de las formalidades esenciales del pro

cedimiento toda vez que el proceso se apoya fundamentalmen

te en la estimaci6n que del acto delictuoso haya hecho el 

juez de la causa1 y como semejante clasificación debe com- -

prender las circunstancias de tiempo, luqar y modo de ejecu

ci6n del acto criminoso, y tales datos deben ser bastantea -

para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la res

ponaabilidad del inculpado, para establecer la materia del -

juicio penal resulta que todo proceso en que haya sido omit! 

do el auto de formal prisi6n, carece de la base esencial pa

ra •eguirse el juicio.: en consecuencia, cuando se dicta una 

••nten~ia •in que exista auto de formal pri•i~n, se violan -
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las garantlaa del acusadó, sin que para conceder la p~otec-

ci6n federal, sea obst!culo que dicha sentencia haya causado 

ejecutoria." 

Ejecutoria visible en el tomo XXXI, p4g. 274, bajo el_ 

rubro: l\mparo penal directo 3086/29. Quiroz Mej~ Alberto, -

16 de enero de 1931. 

Auto de formal prisi6n; no puede ser violatorio del ~ 

tlculo 14 Constitucional, los autos de prisi6n preventiva e~ 

tan regidos primordialmente por los art!culos 18 y 19 de la_ 

carta magna y no por el diverso 14 idem, lo que queda de re-

lieve con solo tomar en cuenta que el acto de privaci6n a 

que se refiere este altimo numeral implica un acto de autor~ 

aaa que se traduce en una norma de los derechos del goberna

do, con la caracteristica indispensable de que ese fin cons

tituye el objetivo dltimo, defitinivo y natural del propio -

acto, lo que obviamente no ocurr.a al dictarse un auto de 

bien preso, puesto que mediante, Al no se priva definitiva-

mente de la libertad al encausado, sino solo se le asegura -

preventivamente para los fines procesales con la finalidad -

de impedir que se fugue, oculte y paralice la marcha del -

procedimiento. 

Ejecutoria visible en los volGmenes 127-132, sexta pa~ 

te, plg 31, bajo el rubro Alnparo en reviei6n 440/79. -

Antonio Fern6ndez Castillero y Cuags., 10 de octubre -
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de 1979 segundo tribunal colegiado del tercer circuito. 

El acto de formal pri•i6n fijarle! t.,... del proceso, -

es decir, establecerl el delito o delito• por el cull •• le_ 

eeguir& proceso penal al inculpado1 tambiAn da ba•e al pro

ceao, pueato que comproblndo•e el cuerpo del delito y la pr~ 

bable reeponaabilidad del inculpado el juez deber& continuar 

actuando ••tableciendo el tipo del procedimiento ya ••• •um~ 

rio u ordinario que ae le cubrira1 juatifica la priaidn pre

ventiva, en cuanto que •e ordenara su sujecidn en la priei6n 

para que no se sustraiga de la accidn de la justicia y su 

obligact6n decumplir con la resoluci6n de las 72 horas so

bre la situaci6n jurídica del inculpado. 

La ausencia de auto de formal priai6n implica una gra

ve violaci6n a las garant!a• individuale• y si el juez incu

rriden dicha anomalía, si se promovid amparo por tal concep

to loa juece• federales deber&n consigna~ a la autoridad re~ 

ponsable, y ademl.s dicho incumplimiento car•ce de base esce~ 

cial para seguirse el juicio1 por lo que la Suprema Corte de 

Justicia a expresado lo •1guiente: 

Auto de formal priai6n de la concordancia de loe artl

culoa 14 y 19 Conatitucionalea, ee deeprende que el auto de_ 

formal prieien ea une de laa for11alidade• ••enciele• dal pr2_ 

cedimient.o toda vez que el proce•o ae apoya fundallentalmente 

en la eat:lmaci6n qua del acto delictuo•o haya hecho el juea_ 
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de la causa: y como semejante clasificaci6n debe comprender_ 

las circunstancais de tiempo, lugar, modo de ejecuci6n del -

acto criminoso, y tales datos deben ser bastantes para com

probar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabil! 

dad del inculpado, para establecer la materia del juicio pe

nal, resulta que todo Proceso en que haya sido omitido el a~ 

to de formal prisi6n, carece de la base esencial para segui~ 

se el juicio; en consecuencia, cuando se dicta una sentencia 

sin que exista auto de formal prisi6n, se violan las garan-

tias del acusado, sin que para conceder la protección fede-

ral, sea obstáculo que dicha sentencia haya causado ejecuto

ria. 

Ejecutoria visible en el' tccno XXXI, p&g. 274 bajo el -

rubro. Amparo penal directo 3086/29 Quir6z Mejía Albe~ 

to, 16 de enero de 1931. 

AUTO DE FO!lMJ\L PRISION. 

No es motivo para considerar que no se ha violado el -

articulo 19 de la Constituci6n, el que el quejoso haya sido_ 

puesto en libertad, si no se ha dictado, dentro de las sete~ 

ta y dos horas de su detenci6n, el auto de formal prisi6n -

porque aún cuando el acusado no este materialmente detenido, 

su liber~ad personal est! .restringida y lo que la constitu

ci6n quiere, es que cuando esa restricci6n pase de tres 

dias se ap0ye en un auto de esa naturaleza, a fin de que no_ 
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se baya indefinida la situaci6n jurídica del encausado con -

objeto de que pueda hacer uso de los derechos que le corres

ponden, en su carácter mismo del procesado. 

Tesis sustentada~ en las ejecutorias, visibles en tomo 

XV,p.1.g. 233, bajo el rubro: Amparo Penal en revisi6n. -

López José de Jesrts 21 de julio de 1924; tomo XXXVI, -

pSg. 1.804 bajo el rubro amparo penal en revisión 

2208/31 Hernández Pascual, 18 de noviembre de 1932. 

El auto de formal prisión deber4 contener las siguien

tes circunstancias. 

1.- El delito que se impute al acusado y sus elementos 

constitutivos. 

2.- Las circunstancias de ejecuc16n, modo, tiempo y l~ 

gar. 

3.- Los datos que arroje la averiguación previa deben_ 

ser suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la Re~ 

ponsabilidad penal. 

AUTO DE FORllAL PRISION CON SUJFCION AL PROCESO. 

Este tipo de auto aparece cuando ae trate de delitos -

sancionados con pena no corporal o alternativa previa compr~ 
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baci6n del cuerpo del delito y de la Presunta Responsabili-

dad resolviEndose la situaci6n jur1dica del procesado y fi-

jando la base del proceso. (61) 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. 

Este tipo de detemU.naci&l tambiEn es de carScter judi-

cial y resulta al no haberse comprobado el cuerpo del delito 

y la presunta reapon.sabilidad y restituye al inculpado de su 

libertad. (62) 

Sin embargo este tipo de auto queda con reserva de la 

ley, toda vez de que el Mini&terio Pablico podrA reunir nue

vos elementos aportSndolos. El juzgador en la causa penal a_ 

efecto de que se proce~a nuevamente en su contra. 

Como hemos establecido el Proced1miento en General se_ 

divide en etapas o per!odoa y hemos considerado por circuns

tancias t6cnicas dentro del tercer pertodo·del proceso, el -

cuál se subdivide a su vez. 

A) En inatrucci6n: que va del auto de formal prisi6n -

a sujeci6n a proceso al auto que declara cerrada la inatruc-

ci6n. 

(61) Jorge Alberto !lancilla. et>. Cit. Pllg. 150. 
(62) Ibtdm. plg •. 152. 
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:- d~:l\:~codt..~.'.tcn'to~ J:-e~ loa en v!..;1., oa~o a::, con l..Qs ::!.:..:-,on-, 

,.,. t'oo ccc.:S .cncJ:c.:a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 
• • • !'I ·.: . .: - •• - ·-. • • 

-¡.:.' ... -. - ~} .- Ooc ,?-~ ::: o ~~clo por o.l ~.o:!'.:.~cic.::te .;Ci:1=i _J:..:.;cr..: ;_,:: 

!-•~'.~. - : .. ÚTII::..z on-::o elw lJ.!· od.:.l.•!c :..dbli~~. ':/ t1! u1 (,•.ie ol 1!o Ú--· e•;..;.a-~- . , . •. . . 
~";.·.)'{.\-'~"\\ t~·cco t:.o loa corrion'as (~:·.:.del r.°:'!:I on c;.u•::o}, C'!:I ':la· loa -

tf.f{j: E' -,¡,,~,-~~·~o, •.l ~· ,," ~~ lo ..... do ~ •oc.ilior ~~~~~;:; .~'-.. •• 

.. :;"? .. '".( lle i!o Tajt.!"~;111 tf..i;:1•0 .173, Oo!o io S·ut.:":J ::J.;J;;s.:-.:;n, Co ·c-:ic~!r.., 

~'.:\\.;.·~ ... Y olmrÚ;i~:-.r'-:r .. lo ,1'110 ~ u.::a cli:;·.ll~l7.!.~ :1:.·:o::i.:o;:J~-.::'!-:C .'" -

. :.· ~:º ;.::4:::\::.::}::::~·:, ·~,:::. "';.~:~:;::~~~:~·:.~:: .. ::':' 
7~~-~~-~ 'i,ltO o:i~~o !.\oyoto a u:;-:a. ~ole;-; :'l~~=-~:J, :. ·:::e ::t el "'.o~

go;co U.."l_g!~!cto;a.c1.1 ~:i~·~ 25
0 

Uo 1: cL"'\;;urn, coa le c~·.:;l le. ~=-

&º y 1o cl.!.jo; 1111;) ~oli.:l,.ao •. ~1:c:ioju :.:ici!:.:: e?. cl!J1!:ro" 1 uo .1-""0 

. ~.:o~~ l .. i:;ol~~"~ ~~'l l.O bot;:-1:.a . ..:: . e '1~ •• ; 1 :=:.. ht:::. :¡• ·~ o-. 
-:. ; •·· t. • ·l . . ~ . 

Ol auolo, :,· w\\il C '.!J ~il lu,:;.m.• t!~;:i:>i 10:l :::~t' ::'l;ao lo do::iep~~CX'O:! • 
. : ·.~ .• '· . . ~ ' . . . . 

ele. !lt~:-: :"C ·tone.<""'' r.,'!•:it.&11•J ti t:P\ •.·-:~.ej :., .·~~.::., l•:.~" ~··;..••l -

ciU:ocn .:i-:· .. ::i:.m::.'.i•lo Ji., ·;·.:nl, ~· •; C'J·.J "J.:, oi·o :: 11;..'!.~·u ·:: 

g l:ilo·~c:;, lle .;o ~~·:i:..~ ~. '!; : .~· • u... ::.:.•,.:: ., · · :· .. -: 1~ : 

;:,.-.J:la::J, 1t•. ::;t:.:~.:.• •'-t·~a;tn 1.u;\-.:o, ·~1: o• .·;~ ... :. d1 .:!1;, r.:1 ., ... ~ .. -

! fl .. ·.·,.~el ... ::.: l 1• "': '" .... ·;, 

;u• 1ic.a1r,,..\ .• , .i.., iu·. ~:.:,j.J:.-.:: ,1 d:t·. ·r.:: ··: ''" ,, •1 "? 

.f l ., ·i:·; ; .. •. 
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. - ·,_:;cciz.Ú~nl•J:::i ~~\il U:: •• o1 :,1t. ~.:¡~· _~;_;·l~::i _ou,:n Loe :;~ ;.o~· . .s tJ. l.n 

- -e,;:; li~~,;-nd~ el .-:·:.~·l'l :¡ ¡1:.:0.':::~-v··!'rt <Í.u o iaa pr.1 .03 dol. ..: liten-
: ·r .. : . • . . . . . . - .. -

-:t: ~o,itl-;: n 1 c.1-!on1. .. ·~!10, :r c:J :v :;~. t!:i ;·.~:. .• ::·~:.: .. i. ces.:-:::·~ :1;:-.:c-

~ ::~:.~:: ·:::::::~~;,·:i ;~~ ~:;:~::::~:.:::::~~::·:~:;~~:~;~ 
;.:~~:¡o,;~~·~·~ cnl.:..lu IL~.u;Se~o. :1 ·~~ cncd :i ~n ~~o, ":uº. :>·:;:to 
:r!rooii:tnt.l al dolo voz Ol.11. do d~~tlo :;:o 001e:i,;t b-.ia .:nc.::nüir.!o,-- . - --· - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -; ' 

· !;tilicnllo o lo mlo :: oncon~ndo u:u ;.a ~vu.l¡r,i, e loa cu..l.:s 100-

. ·~.,~J!:i~~.ª-~~1i:o1 .. ~~~n:~o -~ '.t'!~~r _ci~·~~:.;!a :-~~--1~· :~~~~~ o~·o=.lüo 
-:.~!a .~:.ailill-:·~l!::n~lo_ fl~ :;,c·~=n:,~c.i~o e;-~~~ .:M.:~·::c:.1::;c.~~ ?:~ co 

":t. o!ielrui ( : i:-..l:1tJ;.•io .:-,~:il!co), -:¡ r:.1.ti6n aa.l!'ia::;::..::i ll.::u:;.·oo -
; ·' ; ;t . · . ~. .: "· ".'r: ... · · ·, 

.;· .. :rt ilLD !.~'W lI::.;., . U.. ;z, r:uu oltc~'J:.:l~ a l:l vi .·;.o J.o r::co .. o 

· - e: c6~o··¡Mi·J9 \o~ ~\~~~!~:s '!U~ lo o...1uco ~cri l.'.l ~11~io:~ -~~J.:._ d• 

·- i:;odo~o- liñ ~M ~o;~:On~n~~1- ..,-__-_-.:·_--~- p~~t.\·.io1· c., tt \'c~.::--

."~i?~~t.?J~~1~~~f ~~~~~~~~{~ 
- ;· 'I:.~ ol .::llis.at:i-1~ l\t,,lic~ dljo1 '-.•e OJ. G!a 1Z .._:.::.:.::.:o lL<:J - · 
: :::·ri::i1~:19, "e~ Pr~ o tio:.~1.1~·º .~~••: ~ ~¡, · .. ~ .;, .~:'.: .:a,. !uc ~:.::.l.-: 
- !:, :al. cual lo 4',~t· i.;c:d 1.1.\ reloj h 1• nDl'C" e!ti:t:m; ~=-· .l::;:·. -

- !:~':;·.::.ai~Ío d,S. :Ct::: O~, • .,:.• :,!.'l!';CCl1 \W& O(li .. ll1;..I t..C "1"0 n ·.:~~l-".u ..:e-

·- ::-:•:).-:i~ii'.:ona~to lo 'c0:1n~i ctr:i'.!I ,,, l.Ür;;o, i..c! CG>...o,u..1 :.ico!~¡· ':¡.... 

-:r:::. dolo~ a·:a.~1 el.ola, rJ. ··ll: r-7•;11Ju:. q,u.w n l:D _¿9 :.~ _10:. le ·e~::. 
. .:;-. ~·~o con ¡11·;,io' ..... ·.i el ro,1!>: J(l . .;z. ~¡ .• \~ ; .-.:tY~ .. ;:, : .. ~n~ ol

!!: 13 tr~co ·~..: 10.1 c .•• ·.:1. .... .1D C;ai ~ ulti:: H1•·: ¡u,.;,:¡ ~l.o •• a·ui.la 

-:·:"-., !' '1.1;.0 lu:J o·.~.! ~;.:J ·.·~o 11,1 :1!0~1.1:0.1 l·., :1.:r:l,;;Uo,;.-r..~ :..a:.::.·.i ql · 

~:-.-:1:.;~or da 011 ·.!l!"ot.ti, :· n.! .. ·:-·.iá11tp e .. <:uc ::o cmco.1L ··.:i.:: ~·lc1 ::.e 

... · :\].·~·- - ---- .. -------------- ------
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- • .-!)~- tJ011.la .;:,1cl~rad~ • ..:!l'l'Oi.'¡O iacul¡;a¡Jo q,-:JJ~Q..itii el -

·~::iotor.l.o lilblloo, tiijo: Qu.o ro:::ip.octo a lo 1P, •• utctld,. .1¡\~ oil.i:::i e · 

1 -·· 
·\·;·~';!.\ l 
~i?.i:l\ . 
,~.:.;Ji .. ¡ ¡ 

;:·.~ con·~t"U O:J,.r:1s1>, que lo3 !100 .c::i puc.:i ... 1.::i.·oio \la la1 ·=ic ..ionto r'!lno~-..a •J ¡·~J ' 
-'7-o el d!o tlO ho¡ (1J ,'''· loo co::::-icn.-o::i ¡,1.;1:,·o do.ni;,o_ 0:1 c.ír.-1o)y.1 - ;Mi~ ': 
:., r.tlfi::rnu oo~·)bo in ... i1·1cm1.:> bobi~:1.o ,al:o~olicau 11 conoo10G0" o:-1o en ~ 1 ~ 
;:.:.n v~.n".:.ri3 qua :;:i cuauo.it:.'O.on la.cuiilo. do 1'.),;i•_r.oni~ dn lo C:>lo tdº 'j 
:.l:J S··u".:0° .~:i.?:!.r~'J Oo,,.o·-..:M,,,qLio !.10..Wl'\tuo .dcori •. c!.o l!c,:.o .~u 01.J ::io1U1 ...•. ~ ••• 

1 
.. 

1 
~.:!O·:.m o~~"ºº ~l ~u::.;t lo :¡1«!+& el do lu voz un. trae:; ele .:c:..."\o·.:z::1 el · 

.:~'l'l __ º~-~:>.t6 ;¡ ~o~:.>.mfo Go t..;i··l'ao. al t.i.·c~o bl,. ouja•.;o lo d:.jo, qu~ oi 

3:.i .. rin, :J.~~- J.1· to~nd:> lo o~l .. coo¡it~ el ~o lo voz y ~! :iuc;.:ic':o -

~~=p.r~·.F"'ª viiio3 1·01:11,;; Ctibo• c~..1inoro1i ce.lo u..:oa ii!cz ..u :.J:oo, -

:_·.:.r..r~o llo ::.o;:o!lt:> ~ ·W:ci:~~i10 quo :J9 ·. l:a con ol t:c : .. vo= le Ü!~o 

"~;;::-01'0~·0 a·.c.;:i~11 conoi:,.o ~:Q o·:.=o•"• ac• .. o a:...;c.iqo e;: ?~-.:~e oo-

~;irc& a. ~ ·;¡~:;;c::o;··;¡ el CWl1 llo ~r~:::1,.o l~· o·.t,1.:::..:. :J .:.cl~•cm.·, :• -- .·.: : . ' .· . . . 
::~·:1 ;, o loo :.ol~IJ:Jl::. ~!l·& al Ol'OloL :;,uJ.t~.;:.ü;;lo ~! .• ~to.:.· ul •R.c "1 

;;._;-ql7c, ·~;!; ~o~J~;o -1 -v~~~~ ;e:rcaro;
0

01 ~o 1.:i,v:>: y_¡q_ úiJo - ,.;~ 

~;:;:.::Y::F~~,~:::~'.:·:.:::~:'.~ ~::~~ -:t:-j 
:!:.•J •. ..!.o .o. lA ~1; o.~.¡·c.a.:u co,.._ '>l .Jd .. :.:ro _6) t:_o lu O:J!tc;i :"ejOJ:l-'l.;.J.1 1 1~·~~:

0

• ~ 
,. :~ .. ~~"~·~~·::::;.º;~~~~\:":~'.~~ .. "~ ~~::::~~:~::.:·::.:::: .. ·~.'.-~~ 

:1 ia ;u:i..'1ª ~~a:r.o •:".!O a.1. o ::i•.i'lba. c:11 ll-.t:Ori~ :¡ t:tuo 01. c1.:io .._D!l'.J. ;.c:i 

'':'! !:i e.: ~11 1:.::. OD uno ?:110 ~~ ti~:>lc!o ~ice 4c cclor llor:.1!01 ;¡ ~l uo 

::~:.":::> .0:1 'l'!O le i~tJ!carca r,uo :o o;:..--;:;;o nel~t. 1-:i..ivc.:an~-.• l:! ca-lo 

::::. .il tt:.o·::o:: on loa L'tl.10:;, c;~3 clUc[; 1~11 :.'.·:1; ·¡.;!'-· :~ q 1J'.; l.c -

t :.! ! f'0 :.!.0 Qg;: CU:JtOl' C:,t'G el-' <r;.'J, m:.10 ;:ror l:> <J.Ul l·.;. O:l'L:":. • Ol .iu :_·.

·:::• :.~e~ _:10_1".:~~:;- c~t::~~ _c~::::~J~~:i- !:l_or. l? ~qJ.Q. dsi'.::j ... .:.11.1 C\ll:.1:!:: -

.: .: ü.::·v.!.:1~.: ~~o:- u..oa¡ill1.'4"Ul' oro::1 •¡noJ J:i,1 e:; .. el tl1.t::i:~~ dltl -iu' :.c..:.· -

;·.; :"." .::.:

0

:::irl·: u·1.o 00~:1 r::~·.5:- ... •.::!! .. J:.c.:....11.- .... , .1u:.• 11c!..'.'n 
1 .• 

:o'11. ~ 1.h :.:·:i:.:. .. ::::.lll: ¡·.· i' ·1. :-~:. ;~. ::~~. ~ .. -.:: :,;.r., 
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.-· \e 
.:.·-.. - :e),- C.:nn ·1~ dccl ;,.·:r.~· • .,or:~ tcoti.:o .. e pro.•:.o'.:..iil'1 )re 

o::!~~.:::ic~ a :: !~11 ¡;.'l:>.::1 .. :..·i :- clol:i l.0 0·.:~d·o· ·r,J.: :::'.!i:..; .~;::-1C:!1·0 :_ 

!1C·S~..:l ;:31 .'-¡u!.d'u üi~o en"; el :'l:ini::Ú1r!o p\(bli.:0 1 !qua a1··a10-

: d" a::c.i• (13 el i1ta. o del .:u"io o.::· c~·Co), iicl :ncon".;.1.·. ·:."a en !IU

do tic!lio CU'lr.do' llC,";d cor:.•icnclO a.: vr1:.:.o J,.::.:. :t.~; .. :..::::.::º 
~¡;:?;~ 1 t¡cli!'.lt 'oc ;:::.o".óid o •,uo !:: ;corto e::·~~ otiiorto y d -

oocorulio eñ ~i taEo Y C.1.t:O,:;~·ido coci. Q t"¿·c.'c ::o is1 C!·.t:..·d el -

"ªº ......... _ .. :-. i:ujotc. Q.UO e.w·o ce\.: r;ic:o:ido' m.' n:!lb::o cfo ::u:J::;: .Ai.n ... ~ro

~· .. :.J.U.A:: tt.:•::z,· i;•.tit~:t .in""üorocho a~un~ !l:-.tro"al. 0t:r
0

!~r de: 

-- • :.au~ do ;ici:io l;33ta 1 :-,et!o aor 1:/'~ue lCI O ú.tonto vi& qUO -

· - • · ou prio3 ·r._1_:T~.\ ::..vA~. ·i:A :?ero: :L""~/ 10· o:icd' ~~ Íc coi1e :; 
, . • cin clo:.:l3 !.,¡a el.O .:o: <lo por l:i. !'c.11c!íi:. ai::c&is • la e:U ·~ca.~ ... .:. . . . . . 

oabo y le -co!·o~-:i :i ~c..::. :?:::lct::.n !1"l!::T..::, .. vro,1cta:-1~ 

t Ce u.:. _ cloj o 1.:::a .. ::i:. e:1 ci ~i::c.:, ..!~.'l ccdc.:.:i ':." u.:1° o;i::rtu~.' J'Q ... 

q°ue e; loo ha \rio~~·-· - .! -··- - - ~ -·- ;.·_ - - -~-~ - - - -

".:. - ·- d).-Oon 1: Jfocl rnao. por al r.:.l1to!1.to V~~ t:&l;u::::¡, :.:..1 
. Tn;Z: _r:, u C'.~i.:z,j quÍd cli.1<11" • in.:¿;¡. GWI Hr1CiDlll o :ria -

Pc11c11t0 I'ro·1oñ:i~ .e.u la ~•ci·:i~r:..c· .;c"°:;·o·.::cd!:º~;: :· '10::!.d:d· 

u"uucl'H::i al S'cctci ·:i.t etc ele· 1!01o•c=in .. 'l,ctco nd. ·.i?l'O •202r., ;• ctllf 

el cl!ti 1J clo"lo:J cor.:.-1c:1~c.; .ºº~~'\a ·1ua f41JO :1.01· r.;_ :.•.:a·.1sa.1 

nu i·ouüin abcrdti 'º 111 ~~~..:"&.IJ.¡• l:J.1.:.~.:1-0 0112;;, en ccup.'1I~.is· da 

. -.· ·.Cole>. ia ~nto á~, le .GJ.:1.0:1.~• al ag;:ilio el: •• cr JO~; 
~I'.IA.3 J'.A:.-0.~1:: , ~· ~= datu.T1o~-. a :nTJ::. ~~:.:e :J.:.:.An 

"LO!' • .Z, .1Jor 11 !! tivo de b:ll.::rb•~ro:.••o c:i oo :;a.:;1.;; U: U'IZ"f>o. 

9u.~o1.6 al cual .i cJ.1.4 o lo ~.:;:m, t:UiamG 1: dac»:.~aro:1 d;:: L'r.r. 

c.::adam 1~• o: o,: t" r:::o·~ 7 u cu.:~. ~;::b 1a ooa.a:=!! loa be-

•~•--~-- ----------~-~-------~--
'Leo orJ c:i~J.cn :: .:uH> ·a::~r . ..: :.:.&:".:¡;, ;, ;.;;~. :. ::;..: •• :. ~;:: ;;,. -

l;,;,?.!.U :- .&, :·loo ·:~:.'.".~~ -w1111,.:-!.:;.-: t •l ..ontr 1i':! !. . r::.:,.;~ C'l -

°'tut:.•1•c~:r:.,,J .,<":' t.: :.!l. •"r.·:n~:.- ~ - - - ... - ...... - ... - - ... - -
i . . . 

• •.,; .= 4);-··i::o:1·1~: . .:;::i".:O:C.;\l;i i:.a.~::u·. :.• .• cl.~c ·::i..;iu: 1 .o .-:a~::Jl-:-

.A..~.n ,/o.O C-•Hl - , 

·' 11i~1··· :1 : • ¡·~.- ~:! ;: ; : . ·."?.. \ :·:.- - - - - - - - - ~ - - - - -
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/ / ~-
~ ~ l c:üii;11 i:CI Fro•~ciJi·:icnta.:. J.cnilac cr.. v1.:.o~, :.: do lo:-: ic. 

:.:o.; ::io·dol1ucól::i co1.Too:o co"'..J."1.1ct-.":.::·~c!.S.1 tlo:il 1Mc..:..•:u do:• .:::11. 

to tlo !IC.::o qtto !D!I oc:1?a, ¡H\é= so t:r..:.·¡;·~.:.·S .-:.~n:1:1.::n1.o •.Lto -

JO:.::!. R:::ilOl.:A!l J!A~'rl:::z .ruo clo.::i_;o:.c,·u•io ..:o UJ\ i•clQJ • .'o l:..i _: 

na-·co cltizon clo c.•:,r.:o, unu c·.do~ (;:: oro a:.llll'lllo elu 1·~ -

kilotco, y do a~n·o::i:1ri:a:.:..c.n.o 1. o·o,:co do • ::::io, o.o! cu:c -

Uow1 ::.~o'.::::..• ·<le vaot11• occ.!n i docl: :.c..:i; 0:or o:i. riro;i·., ilcr.tt..--: 

, . 
::;Jotoo c;,uc tua::i;onv:lun11c::i 4 r lo::i .:o.·.'.-~:::•~.-!c.1.t1~ . .:n on. j.:;. C::"!;.i-

ti~lld clo ~ 420,0.·0,•:0 cr .. ::::0_1_:,c,:; •¡:;!'.':::.:·~:::.Je:,).- - - -
1 

- - - D..euc:..·::o d::l d~i·;;, el:: :C.:X: en. co .-:.::-Lo ~::~- ou c::i n-

'· 10:. quodó d.:ti-Ja,.:oz;..-o CC""c~ito<l C?.1 ~~:-• ..;:::::i cic lr:r"::"nco~.6;~ I'l r~:: 

n1·'!:.~c ~-~ 11'.i tlcl C6Ji.·.;O ele l'rocod! 5.cn·:.:oa za:! l::c c.: ·t:'.:_ci-,-

onto pn, con lon ~oJ:;t:'.f o.::r 1le!)rc;~1!['(]:J. 1 !'?.'o:;:.~:::tc::cio;; :.:alto •• 

¡100-.:t:rior ele 1(,) r'o:.ollo~,. y ro ci;.;o !:: c::t~r.-u1t.i ::1. :.J.. b t::..-!o ~ 
l·úblic:• cor.:::i~.i·:Jor 1:0::.~~cto o l:.i trncci~n I Uo::l :?.:.ici"Cl :::..- · 

~:~~~~~~¡r:~::~~:0:~::::~;~~f. 
ruu o:::i:.Ci.n::ulo. ¡lor'ct ! :.::i:i ... c:..-!.O ¡'i:J~.!c: 1 oc:::? ·.:ici;:..•! : . e - -

• e.~ .ar . ·, do. oc.: '.!::.'cl:. o J::. oSt::lvbl~ • .::J: ':""·r lc'l .vtíc. :o:i 7':J -

-· - .!1'ncc.i ''i~ I,· ::'·o ;.1.·:::coJC:1 I, 9o :1(.rr io ,r:. cl"O ~· 1J !:.."!cc!.~:1-
III, clcl CdJi,:~ 1"-:naL ::i:.! e·.: .-:i e•.,,: lo~ :.:·;. 1=-!.":ikn 1;!.:;;-r.::c.!.c 

--: ·neo III1 r1,·v, ~.~G,Í'!!J3, :?~.; • .:~::;:¡ z,-,:j u.-.1 ctcl! e tl.: l-_o::: 

di' ici.:.:.oa :·c~·.:-:.1'00 on~ .. :..:;c::,' o:::-:.c e;, co:~ :i! ~.::::. co1:~~1:.ri -

::,:~:·-·~::·~,:~:. º~t::::~': .":".~ =:~:, -~-~··::..~·:,·.:·, ~~:·~: . 
1 • 

cico:co i:&.~t.:.-OD .:::.: ti\"º" ~·•.r :,-!:c.:.·~~·::::~: u::.o::,.-:.·L'...:~,") -

1.=i.:·otcdo:: loo ctoc-:::, ': _ · :J 11•li~:-tco tll':·::i :i:•!.::c.'.... ·•1 

~1!.'J=::~·:·1.:.noi~ •. ·i'l'··: ~:: :.•·,· .. 

. ; ; : ; ::; '; ·¡ ..••.. :.'. •.; ... j, • '.. • •.••• , :: ;. l ~ 
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:ii~torio :dblico ':1o"'\..:i.Uootnn C?.l.:.O a :e=, :C:.'.OL A:: ;.A:ir-::~z ic 11011 

v teto on 
1

ou ~o;cl· Wl tclo;f ~oln corcn. c;ti=on do ~l!J.~o co;(c:~ 
tcnoiblo ele 1·.bt:ll colur. l!:.noo 1 UllQ gJl,)o/iu do oro c::.arJll • i!o -

-~·!>l,"Q!i:iaüoncnto 40 cont!:to".roa .el e.to.:'. port .:.a CH o_!. .c:~::l:o 
0

::p#i 
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B) Periodo pr~paratorio del juicio~ que va del auto 

que declara cerrada la instrucci6n al auto que cita para au

diencia. 

C) Oiscuci6n o audiencia: que va del auto que cita pa

ra audiencia a la audiencia de vista. 

D) Del juicio o sentencia que comprende desde que se -

declara visto el juicio o desde la sentencia. 

Cabe aclarar que nuestro capítulo en estudio en lo re

fuente el procedimiento penal, tlnicamente por razones de es

tructurac16rt qued6 en la forma descrita en nuestro temario; 

y para fines t~cnicos lo analizamos en la forma establecida. 

A) INSTRUCCION. 

La etapa de instrucc16n inicia del auto de formal pri

si6n o sujeci6n a proceso, ea decir, una vez, que se ha dic

tado el auto de sujeci6n a proceso se abre el ner!odo de in~ 

trucci6n, y con ello ae abre la etapa en la cu41 ae real1za

r4n una serie de actos procesales, enc~minados directamente a 

la comprobaciOn de loa elementos del delito y a la demnstra·· 

ci6n de la responsabilidad penal o inocencia del proceaado 

Y lo cuil llevara al 6r9ano juri•diccional a tr•v4e de lo• -

diversos medios probatorio• al conocer la verdad hiat6rica -

de los hechos que dieron origen a la mimna, y a la per•on•l! 
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dad del procesado para que en su oportunidad, el juzq.ador e!. 

te en aptitud de dictar su fallo a trav~s de la sentencia. 

Al determinar la situaci~n jur!dica del inculpado el -

juez de la causa penal, en sus puntos resolutivos habrS de-

terminado el delito o delitos, por el cu8.l, se le instru.irl_ 

el tipo qa proc•so, al inculpado pudiendo ser juicio sumario 

U· ordinario. 

El artículo 305 señala cuando en el auto de formal pr! 

si6n se abrirá el procedimiento sumario: 

"Se seguirá procedimiento sumario cuando se trate de -

flagrante delito: exista confesi6n rendida precisamente ante 

la autoridad judicial1 la pena aplicable no exceda en su td~ 

mino medio aritmAtico de cinco años de prisi6n, o sea alter

nativa de libertad. Cuando fueren varios delitos, se estar~_ 

a la penalidad m&xima del delito mayor, observandose adem.!a_ 

lo previsto en el penaltimo párrafo del articulo 10~ 

Tambi~n se seguira juicio sumario cuando se haya dict~ 

tado auto de formal prisi6n o de sujeci6n a proceso, en su -

caso, si ambas partes manifiestan en el mismo acto o dentro 

de los tres dfas siguientes a la notificaci6n, que se confo~ 

man con 61 y no tienen mis pruebas que ofrecer, salvo las 

conductentes a la indiv1dualizaci6n de la pena o medida de -

•equridad y el juez no estime necesario practicar otras dil! 

9enci••· 
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En los casos a que alude el párrafo anterior, l~ audie~ 

cia a que se refiere el articulo 308 se realizar& den~ro de -

los cinco dias siguientes." 

El articulo anteriormente señalado establece los casos_ 

en que se seguirá el procedimiento juicio sumario adem!s de_ 

que señal.a en el articulo 306 que si no estan de acuerdo con_ 

la apertura del procedimiento sumario podran optar por el or

dinario 1 as! mismo e~ articulo 307 establece un periodo prob~ 

torio para este procedimiento en el cu&l podr.tln ofrecer las -

partes sus pruebas pertinentes que fJIQ1!4 de· ·10· ·41aa ·óOJanneti, ~ -

contados desde el siguiente d!a a la notificaci6n del acto de 

formal prisi6n y que se desahogarán en la audiencia principal. 

Una vez, desahogadas las pruebas en audiencia principal 

las partes podran formular verbal.mente sus conclusiones, las_ 

cu4les se asentaron en actuaciones, y cualquiera de las par-

tes podrá reservarse para formul.ar por escrito sus respecti-

vas conclusiones para la cu~l la ley les concede un t~rmino -

de 3 d!aa respectivamente. 

El articulo 309 dispone: que si las conclusiones se pr~ 

sentaron verbalmente el juzgador podrá en la audiencia prin

cipal dic~ar sentencia, o en su caso dispondr4 de un t~rmino_ 

de 5 d1as, t~rmino que regira una vez que se hayan presentado 

las conclusiones por escrito y la audiencia se desarrollara -

en un solo d!a indeterminadamente salvo que sea necesario su~ 
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penderla para permitir el desahogo de pruebas o para otras -

causas que lo ameriten a criterio del juez, en consecuencia_ 

podrá citar a las. partes al d!a siguiente o a m!s tardar de!!. 

tro de los 8 días siguientes al día que fue suspendida la a~ 

diencia principal artículo 311. 

El juicio sumario no admite el recurso de apelaci6n en 

sentencias conforme a lo dispuesto por el artículo 309 y so

lo queda para reclamar. Las arbitrariedades en la misma. El_ 

juicio de garantías de amparo directo y ante el tribunal co

legiado de circuito. 

En consecuencia se abrira procedimiento ordinario, 

cuando el t~rmino medio ar.itm6tico; por el cuSl se instruye_ 

delito excede de loa dos, y la diferencia estriba en que -

en este tipo de procedimiento loa termino• son mas amplioa1-

aa! en el auto de formal prisidn en sus puntos resolutivos -

se estalllece el'delito o delitos por el cuil "ª allre el pro

,,,.,, y el tipo de juicio que en este caso ••r4 el ordinario -

por el cuál se instruya el mismo al todavia inculpado para_ 

que en el tArmino de 15 dla• contados desde el dla •iguiente 

de notificacidn de dicho auto ofreacan la• prueba• que eati

men pertinentes y las cuales ae deaahoqaran dentro de loa 30 

dlaa posteriores al ttrm1no antes mencionado y en el que ••

hayan adlllitido dicha• probanza•. 

Cuando dentro del tlrmino señalado en e•te articulo y_ 
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al desahogarse las pruebas aparezca de la misma nuevos eleme~ 

tos probatorios, el juez podr! ampliar el t8rmino por diez 

d!as más a efecto de recibir los que ha su juicio con•idere -

necesarios para el establecimiento de la verdad. 

Y para asegurar el desahogo de las pruebas concretas, -

los jueces harán uso de los.medios de apremio y de las medi

das que consideren oportunas pudiendo disponer la presenta- -

ci6n de personas por medio de la fuerza pQblica. En t~rminos_ 

del art!culo 33. ( Art!culo 314 del Código Penal) . 

"Articulo 20 fracción V. se le recibir.Sn los testigos y 

dem!s pruebas que ofrezcan, _coneedi~ndosele el tiempo que la_ 

ley estime necesario al efecto y auxili&ndosele para obtener_ 

la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite 

stattire que se encuentra en el lugar del proceso. 

La ley considera como medios de prueba, las que establ~ 

ce el articulo 135 del C6digo de Procedimientos Penales. 

I~- La confesi6n 

II.- Los docwnentos pdblicos y privados 

III.- Loa dict4menea de perito• 

IV.- La inspeccci6n judicial 

v.- Las declaracione• de t:eatigoa y 

VI.- Pres une ionea. 
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Se adlllitir& como prueba en loa t6rminos del articulo 20 

fracci6n V de la Constituci6n pol!tica de los Estados Unidos_ 

Mexicano•, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que_ 

pueda ser conducente a juicio del juez o tribunal cuando la -

autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algdn otro_ 

Dedio de prueba, establecer su autenticidad. 

Dei precepto anterior podemos establecer que medio pro
batorio ea todo aquello que nos sirve para proporcionar la 

convicci6n de obtener la verdad histórica y la seguridad de ~ 

loa hechos y que al juzgador le servirAn para dictar su fallo. 

La prueba se rige por dos principios el de pertinencia_ 

y utilidad; el primero consistente en que debe estar relacio

nada con loa hechos, esto es debe ser id6nea y el de utili-

dad que consiste que debe justificar demostrar lo que se pre

tande 1 de tal suerte que si no cumple con estos dos princi- -

pioa el medio de prueba ofrecida al Organo Jurisdiccional po

dr& no admitirla ( 63) 

Son objeto de la prueba la conducta exteriorizada, la•_ 

personas, las cosas, y los lugares. A.si como la personalidad_ 

del delincuente. 

Se considera como 6rgano de la prueba a toda aquella --

(63) C'o11n 5'nchez Qlille%JID. a,, Cit. pa.¡. 306. 
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persona que proporciona e1·medio probatorio: como pudieron -

ser de entre los sujetos de la relación procesal; el procesa

do, el legitimo representante, el defensor y los testigos. 

LA CONFESION. 

La confesión es la declaraci6n voluntaria hecha por pe~ 

sana no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus faculta~ 

des mentales, rendida ante el Ministerio t>O.blico, el juez o -

tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del_ 

tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las for

malidades señaladas por el articulo 20 de la Constitución Pd

b lica de los Estados Unidos Mexicanos." Art. 136 C.P.P. 

De la anterior def inici6n se desprende que la confesi6n 

es el reconocimiento formal por parte del acusado de haber 

ejecutado los hechos, constitutivos de delitos, que se le im

putan. 

La confesi6n es judicial si se hace ante el Juez de la_ 

causa y Extrajudicial, si se hace fuera de el, ante otra aut~ 

ridad o particular o en documento. En ·Mlxico. La confesi6n es 

hecha ante la polic:!a, es extrajlldicial si eata. se obtiene por i!!_ 

terroqatorio, debiendo tener presente, en ambos casos. Las g~ 

rantias otorgadas por el articulo 20 constitucional a los ca~ 

sados consistente en no poder compelidos a declarar en su co~ 

tra, por lo cuál queda prohibido por mandato expreso de la 

constituci6n toda incomunicaci6n o cualquier otro medio que -
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tienda a conaeguir tal objeto. (64) 

Para que dicho reconocimiento sea calificado como co~ 

feai6n debe reunir los siguientes requisito•. 

Ser de hecho propio, cre!ble, afirmativo y no dubita

tivo, arm6nico y no contradictorio, detallado y determinado. 

En el aspecto jurtdico, el hecho reconOcido debe eer aubsu~ 

mible exactamente en una figura de delito de•crita en la 

ley penal, no ea por lo tanto confea16n: 

A) El reconocimiento de hecho• pur....,.te circimstanc:la-. 

lea aunque puedan ser constitutivos da indicios de culpab1-

lidad. 

BI El teetimonio favorable al reo dado por el mismo. 

En loa t&rminos del articulo 287 del C.P.P.P, la con

fesiOn deber& reunir loa siguientes requisitos. 

A) Ser hecha por persona mayor da dieaiocho añoa e•te 

requisito resulta indtil pueato que de loa hecho• perpetra

dos por los menorea de edad conocen loa er9anoa para juria

diccionalea denominados tribunal•• para menorea o conaejoa_ 

tutelare• y no loa jueces de distrito. 

(64l Femando Arilla eaa, El ~ IWlal .. '*1co. llSiticrial 
ll'&toa l!l:UcU!n lla. Mtxlao 1991. ljll¡¡. 107. 
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B) Son hecha conpleno conocimiento. Este requisito si~ 

nifica que el confesante tenga conciencia de lo que expresa_ 

las expresiones vertidas por personas que padecen perturba~

ci6n de la conciencia por cualquier causa, no son confesio-

nes. La confesión obtenida mediante procedimiento narcoanal! 

ticos no reune este requisito y por lo tanto es invalido. 

C} Ser hecha sin causiOn, ni violencia, la incomunica

ci6n se considera por la fracción II del arttculo 20 Consti

tucional como un medio que tiende a que el reo declare en su 

contra tiene par tanto que probarse que coacciono su 4nimo. 

D) Ser hecha ante el funcionario Ministerio Pdblico 

que practica la averiguación ('«8Viao ante el tribunal que c2 

nazca del asunto. La confesiOn hecha ante las autoridades ªª 
ministrativas para alcanzar el rango de confes16n propiamen

te dicha deber! ser ratificada ante las autoridades faculta

das para recibirla~ 

G) Ser hecho propio este principio incurra una tantol2 

qia innecesaria obviamente no puede haber una conf csiOn de -

hecho ajeno. 

F). Que no haya datos que a juicio del tribunal hayan -

inverosímil. 

La valoraci6n de la confes16n esta sujeta a requisitos 

de formas y de fondo en cuanto a la tonna, lo• requialto• de 
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la conf esi6n son los propios del testimonio ha de recibirse 

por el Miniaterio Pdblico en las diligencias de averiguaci6n 

previa por el juez durante la instrucción o en la audiencia_ 

de juicio adn por el tribunal de alzada. 

LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 

El Documento puede operar en el proceso con un doble -

car&cter: 

A) Como medio de prueba, generalmente preconstituido -

es decir formando con anterioridad al proceso, por mandato 

de la ley o por voluntad de las partes. Por lo mismo no son_ 

documentos los escritos representantativos de una prueba peE 

sonal. Como los informes de las autoridades rendidos a ~li

citud del juez.los dict4menes parciales. 

B) Como objeto de la prueba en el caao que para acred! 

tar al9dn hecho relacionado con él, debe ser Ban!tido a otro 

medio probatorio. Tal sucede, por ejemplo, con el 'documento -

redarguido de falso, que debe ser objeto de prueba pericial 

para determinar su falsedad o autenticidad. (65) 

Como medios de prueba los docwnentoa se dividen en: PG

º blicos, ~ficiale•, privados. 

(65) - Artlla Bas. a,. it. ~. 148. 
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A) Son documentos pQblicos, segdn el articulo 120 del 

c6digo federal de procedimientos civiles. "Aquellos cuya 

formaci6n est& encomendada por la ley, dentro de los lími-

tes de su competencia, a un fraccionario pt.1blico revestido de 

fe pdblica, y los expedidos por los funcionarios pt.1blicos en 

el ejercicio de sus funciones." 

B) Son documentos oficiales.- Silenciados por las li;a .. 

yes los que para satis facer necesidades o conveniencias de c2 

rnunicaci6n del servi~io pt.1blico. Expiden los fraccionarios o 

e:mpleados páblicos en el ejercicio de sus cargos o empleados. 

Este documento se diferencia del documento pt.1blico, expedido 

por funcionario pt.1blico, en raz6nd e su finalidad específica, 

que es la comunicaci6n y; 

C) Son documentos pr!°vados, todos los que no poseen -

la calidad de pOblicos u oficiales. 

La prueba documental carece de 6rgano de prueba, la 

parte que lo presenta no reviste tal calidad puesto que no -

es ella la que por si proporciona el conocimiento al juez, -

sino que quien lo proporciona es el documento la ley preve -

casos en que el documento no es llevado al proceso por las -

partes, sino por el juez. El documento puede haber sido rec~ 

gido e i~corporado al proceso en el curso de una inspecci6n_ 

o de un cateo. ( 66) 

(66) Ibidem. p. lSO. 
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Loa documentos deben presentarae durante el perlado ~ 

de la instrucci6n y por excepci6n despuAa de cerrada Aeta -

en los casos en que ocurra alguna causa superveniente, laa 

firmas estampadas en documentos procedenteB de pafses ex- -

tranjeros, deben estar legalizdos por el Cdnsul de Maxico -

en dichos pa!ses. En caso de que sean redactados por otro -

idioma y procedan del extranjero o del pala •e accapañar4 -

una traducci6n por perito autorizado o bien se solicitar& -

del juez que la ordene. (67) 

Los documentos pClblicos hacen prueba plena en los 

tArmino• de loe artlculos 250 C.P.P.D.F. y 280 C.F.P.P. La_ 

credibilidad que merece el documento pdblico emana del pro

pio estado; que lo hace creíble mediante la fe o la función 

pCblica, de que invite a quien lo expide. 

Loa preceptos, comen y federal, otorgan •in embargo,

ª las parte• doa derechos de redarguirlo• de falaoa y de p~ 

dir su cotejo con los originales que exiaten en los archi•

Vos. 

LA fuerza probatoria de loa documentos privados se a~ 

jeta a las siguientes reglaa a) hacen prueba plena contra · 

ai autor, (No contra terceros). Loa reconocido• jud1c1alme! 

te por el o no objetado• a pe•er de •aber que f1911raban en_ 

(67) lb1dom plq. 149 • 
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el proceso; b) Los provenientes de terceros se estiman como 

presunciones1 e) los comprobados por testigos ae consideran 

como Prueba testimonial. Articulo 251 y 252 C.P.P.o: el 

código federal de procedimientos penales los considera como 

un indicio de acuerdo con la regla genérica del artículo 

285. 

Los informes de la policia judicial a sus superiores 

y el Ministerio Pfiblico constituyen m!s que un medio de 

prueba documental los agentes que las rinde obran, en real! 

dad como 6rganoa de prueba y por lo mismo deben declarar so 

bs:'e los hechos contenidos en el informe, sujetándose a las_ 

reglas de la prueba testimonial. 

La fundamentaci6n legal de la prueba documental. La -

encontramos en el articulo 230 del c.P.P. y 269 del C.F.P.P. 

El articulo 230 C.P.P. establece: Son documento~ pO-

blicos y privados aquéllos que señala con tal carácter el c~ 

digo de ptocedimientos civiles. 

INSPECCION 

La inspección: es un acto procedimental que tiene por 

objeto la observaci6n examen y descripci6n de per•onas, lu

gares, objetos y efectos de loa hecho• para ael obtener un_ 
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conocimiento •obre la realidad de una conducta o hecho (681 

La in•pecci6n judicial y la inspecci6n ocular, se en

cuentren reglamentadas en lo• c6di9oa de procedimiento• pen~ 

le• para el Distrito Federal en su numeral 139 y demAs rela

cionados y el c6digo federal de procedimientos penales. 

E•te e• realizada por el juez o el Ministerio Pdblico. 

La inspección judicial e•, en cambio la que realiza, dnica y 

excluaivamente, el juez. 

Aal mismo la inspecci6n carece de 6r9ano de prueba, 

pues no ea una prueba peraon~l, aunque sea hecha por una peE 

sena· f1sica, el juez el que percibe la realidad cuyo conoci

miento no le es proporcionado por la realidad misma, sino 

por la observación que·hace de ella. ~dn cuando la inspec- -

ci6n vaya asociada con la pericia,que e• una prueba personal 

(articulo 130 c.P.A.F. y 211 C.F.P.P. Alllbos medio• con su i~ 

dependencia formal. 

El objeto de la prueba inspeccional es el conocimiento 

del estado que 9uardan personas, cosas, lugares, la inspec-

c i6n de personas debe recaer sobre todas las relacionadas -

con el delito. (Sujeto activo y pasivo) en los t~rminos del_ 

articulo 94 C.P.P. para el D.F. es necesaria para la compro-

~~~~~~~~ -~~. 

(68) °""" sana- GUillen!WJ. a.. Cit. pag. 387. 
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baci6n del cuerp.o del delito de lesiones (Art. 123 C.P.O.F. 

4169 y 170 C.F.P.P. 

La inspecci6n de las cosas debe recaer: genéricamente 

•obre las relaciones con el delito, en las que debe descr~ 

birse como en la de personas su estado y las circunstancias 

conexas Art. 94 C.P.P. y sobre los documentos tachados de_ 

falsos. Art. 119 C.P.P.D.F. 4187 C.F. P.P. La inspecci6n -

del cad&ver es obligatoria en ambos c6digos para la prueba 

del cuerpo cuando exista delito de homicidio. 

La inspección de lugares deberá practicarse en los 

términos generales cuando tuviere importancia para la com-

p:robacitb del cuerpo del delito de sus elementos o de sus 

circunstancias conforme al articulo 97 C.P.P.O.F. La inspe~ 

ci6n del lugar debe ir acompañada de las cosas descubiertas 

en el, relacionadas con el delito.y huellas producidas por_ 

el o loe delincuentes. 

La inspecci6n fuera de los casos en que la ley le ha

ce obligatoria para comprobar el cuerpo del delito, tiene_ 

caracter discrecional, tanto el Ministeric P6blico como el_ 

juez deben decidir respecto a la idoneid~d para la prueba -

del hecho que se quiere probar. 

La inspecci6n se documenta mediante la descripc16n, -

que, para mayor autenticidad debe ser escr~ta puede y debe_ 
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completarse con otros medio• de reproducc1en de la 1magan -

como planos, topogrlficos, fotograf!a•, moldeados, etc. 

El cateo es conaiderado como una modalidad de la pru~ 

ba inspeccional, ea el reconocimeinto da un lugar cerrado,

generalmente el domicilio de una persona f!aica o moral con 

el prop6sito de aprehender alguna per•ona o personas, o bu~ 

car alguna cosa. Eata hip(!teais •• halla juatificada y con

~emplada an al art!culo 16 de la ConatituciOn pol!tica de -

los Estados Unidos Mexicano• que dice: 

•Nadie puede ser molestado en su persona, familia, d2 

micilio, papelea o poaeaiones, sino en virtuñ de mandamien

to escrito de la autoridad competente, que funde y motive_ 

la cauaa legal del procedimeinto.• 

El cateo, aolo podrl ejecutarse en virtud de orden ·~ 

crita expedida por autoridad judicial en la que se exprese 

claramente el lugar que ha de inapeccionar•e, la peraona o_ 

persona• _que hayan de aprehender•• o loa objeto• que ae bu~ 

can. 

El articulo 62 c.F.P.P. autoriza al tribunal e de•i9-

nar da la policia judicial, el C.P.P.D.P. no contiene nin--

9dn precepto an&loqo. Con•idar81110a, qua la autorid•d o •9•~ 

te apto• para practicarlos. son lo• facultado• la9ai.enta_ 

pera in•peccionar al lugar aprehender ¡>ar•ona• o bu•car co• 

••• que •• en •! •u finalidad. 
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Tanto en el c6diqo de Distrito Art. 253 como en el F~ 

deral Art. 284 har!n prueba plena, siempre que ae practi- -

quen con los requisitos legales. Ahora bien para la forma-

ci6n de' la certeza en el ánimo del juez. Resulta m~s eficaz 

la inspección judicial que la ocular& Ya que la primera se_ 

lleva por linea y la segunda por indirecta. Esta regla se -

extiende seqOn el resultado de los cateo&, segtin hayan sido 

practicados por el juez o por otras autoridades. 

La reconstrucc16n de los hechos constituye una etapa 

del rn4todo instructivo que lleva la certeza al ánimo del 

juez, las versiones de testigos y peritos se comprueban, P! 

ra admitirlas o rechazarlas, por medio de la reconstrucción 

que de esta manera viene hacer una modalidad de experimente 

ci6n procesal. 

La reconstrucci6n de hechos se puede llevar a cabo d~ 

rante la averiquac16n previa o durante la instrucci6n no 

obstante la llevada a cabo durante la averi9uaciOn previa -

carece de valor probatorio. La credibilidad de otras prue-

bas, lOgicamente debe llevarse a cabo en dltimo lugar. 

El c6diqo de procodimientos penales y el c6digo fede

ral de procedimientos penales na mencionan cuál sea el va-

lor probatorio de la reconstrucci6n de lo• hechos. AGn cua~ 

do puede entenderse en el Cl5digo Federal de Procedilleinto•_ 

Penales que constituye un indicio, aegOn la diapoaic16n ge-
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n•rica del articulo 285. 

A nueatro criterio la reconstruccidn de hechos, mis -

que un medio de prueba aut6nomo, viene a ser un medio de 

cornprobacidn de la veracidad de las pruebas personales y 

por lo tanto del apreciaci6n debe quedar a criterio del 

juez. 

LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS. 

La prueba testimonial es la más frecuente y fa~le,

diVidida de un 6rgano, un objeto, una forma. 

El 6r9ano es el testigo o sea la persona f!sica que -

percibió un hecho, lo recuerda, evoca y expresa, el testigo 

debe tener capacidad abstracta y concreta, o sea la capaci

dad abstracta consiste en que el testigo ae encuentre sano 

de la mente y ademSs dotado de aptitud de juicio. Y la ca~ 

cidad concreta que es conocer los hechos materia del proce

so. (69) 

Con respecto a las circunstancias personales de los -

testigos que mencionan las fracciones II y III del arttculo 

255 C.P.P.D.F. y fracción I y II del articulo 289 C.F.P.P.~ 

sirven para calificar su_habilidad integran parciallllente -

(69) llrilla Bas Fernando. a>. Cit. pAg. U5. 
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la capacidad abstracta. Por lo referente a la capacidad con 

creta. Cabe mencionar que no existen causas de incapacidad. 

Conforme a los art!culos 191 y 242 de los códigos del fuero 

comdn y federal. Generalizan sin establecer límite alguno -

la obligación testimonial. 

L~s testigos de la pru~ba testimonial como órgano de_ 

prueba se dividen en: directos i de oídas, segdn conozcan ~ 

los hechos por ser ~u percepci6n es directas, o por refercn 

rias4e otras personas, el testigo de oidas, no es propiamen 

te un t.estigo, pués conoce O.nicamente la referencia del ter-

cero, no el dato que esta menciona. 

El objeto de la prueba testimonial es la sensopercep

ciOn del testigo o sea.todo lo que es suceptible de ser e~ 

nacido por conducto de los sentidos. Puede ser objeto de la 

prueba testimonial. Sin embargo el art1culo 256 C.P.P.D.F.

establece: Fracción II que las declaraciones de los testi-

gos h~iles hacen prueba plena cuando han oido pronunciar -

las palabras o visto el hecho sobre el que deponen; la for-

ma de la prueba es el testimonio es decir la expresi6n ver-

bal del hecho percibido, recordado y evocado. (70) 

Dar testimonio es un deber jurídico, establecido por_ 

los art1culos l9l del C.P.P.D.F. 424 C.F.P.P. La neqativa a 

(70> lbidan. p. ll6. 
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comparecer ante la autoridad para declarar u otogar la pro

testa de hacerlo con verdad o a rend1r declaract6n~ conati

tuye un delito de desobediencia articulo 182 del C6digo Pe

nal, y el declarar con falsedad, ocultando o neqando la ve~ 

dad, o diciAndola s6lo en parte, integra un delito de fal•o 

teetimonio (Articulo 247, Fracci6n II, del propio c6digo. -

La negativa a contestar una pregunta por el juez, de oficio 

o a solicitud de parte, sera delito siempre y cuando que 

aquélla haya sido calificada ~- .de· legal y el te•

tiqo no estuviere excluido del deber de declarar. 

La prueba testimonial se sujeta a las siguientes re--

glas. 

1) Los testigos deben declarar por separado, sin aol~ 

at&idet continuidad. de manera que loa que no han declarado_ 

carezcan de oportunidad de comunicar con loa que lo han he

cho, si entre la recepc16n de un lapso, durante los cuales_ 

loa testiqoe se pueden haber•e comunicado entra ai aon inv! 

lides los te•tilllonioa recibidos con po•ter1oridad a la eol~ 

ci6n de continuidad. 

Los acusados no deben aer aeparadoa para el interrog! 

torio pues aOn e uando uno• pueden • er te•ti90a de loa he- -

chos realizado5 por loe otros todoa •on parte en el proced! 

miento. Y por lo tanto tienen derecho a eatar preeent•• en_ 

todos loa actos de fate. 
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2) Antes de que el testigo inicie su declaraci6n se -

le instruir& sobre las sanciones con que la ley •anciona al 

falso testimonio y a continuaci6n se le toma la protesta de 

decir verdad. Artículo 205 C.P.D.F. y 248 C.F.P.P. el test! 

monio rendido sin previa proteata seria nulo, ya que la pr~ 

testa es un requisito formal. 

3} Los menores de catorce años, eeg~n el c6digo de 

procedimientos penales para el Distrito Federal Art!culo 

213 y de 18 de acuerdo con el C.F.P.P. no aerán protestados, 

solo serán exhortados. La austituci6n de la protesta por la 

exhortación no quita car4cter probatorio al testimonio. 

4) A continuaci6n se le pregunta al testigo por aus -

generales nombre, apellido, edad, estado civil, ocupaci6n,

origen y domicilio y los vínculos que en su caso puedan li

garle con la persona sobre quien se va a declarar. Parente~ 

co, amistad o caulquier otro y si tiene motivo de odio o 

rencor contra alguno de los sujetos del delito, activo o p~ 

sivo. El testigo tiene la obligaci6n de contestar al inte-

rrogatorio que le formule el juez, el Ministerio Pttblicc a 

la defensa previa calificaci6n de legales. 

5) Las declaraciones ae redactaran con claridad y 

usando, hasta donde sea poeible, de las 111 .... palabra• ua~ 

das empleadas por el testigo ei e•t• qui•i•ra dictar o ••-

cribir su declaraci6n •e le peraitirl hacerlo. Si ••~ .. • 
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refiere a un objeto puesto en depósito, despuds de interro

gar al teatigo acerca de las señales que lo caracterizan. -

se le moatrara para que lo reconozca si fuera posible. cu~ 

do la declaración se refiera a algdn hecho que hubiere de

jado vestigios permanentes en algQn lugar. El testigo sera 

conducido a el para que haga las explicaciones necesarias.

El teatigo dar& ademas, en todo caso, la raz6n a su dicho, 

ea d&cir, explicar! las causas por ·las cuales le constan 

loa hechoa. 

concluido la diligencia se le leera al testigo su de

cl.axaciCSn.,, o la leer& el mismo si quisiere, para que la rat! 

tifique o enmiende. En seguida el testigo firmara su decl~ 

ración. 

La valoraci6n de la prueba testimonial.- Bata sujeta_ 

a el c6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fed~ 

rala la• •iquientes·reglas. 

A) Calificaci6n previa de la habilidad del testigo, -

aegdn las circunstancias expresadas en el articulo 255. Si

guiendo el aforismo de cr!tica judicial es hábil todo test! 

go que teniendo sanos los sentidos y la mente y teniendo e~ 

pacidad de juicio, no esta probado que quiera engnnar. O que 

lo haya hecho la habilidad del testigo se funda en una pre

aunci6n. 
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B) Valoraci6n de la declaraci6n de los testigos que r~ 

sultan h&biles de acuerdo con las reglas contenidos en los -

artlculoa 256 a 260 C.P.P. 

La• declaraciones de los testigos h!biles har!n prueba 

plena ai convienen no s6lo en la substancia, sino tambi~n en 

los accidentes del hecho que refieran y han oido pronunciar_ 

las palabras o visto el hecho sobre el que deponen Art!culo_ 

256). 

Tambi6n hara prueba plena las declaraciones de dos te~ 

tigos si conviviendo en la substancia no convienen en los a~ 

cidentes, si ~stos a juicio del tribunal, no modifican la e~ 

cencia del hecho Art. 257. 

Si ambas partes ae cargo o descargo, hubiere igual nC

mero de testigos contradictorios el tribunal se decidira por 

el dicho de los que merezcan mayor confianza. 

Si todos la merecen igual y no hay otra prueba, absol

verá al acusado (artículo 258) • 

Producen solamente presunci6n los testigos que no con

vengan en la substancia, los de oidas, la declaraci6n de un_ 

solo testigo y las declaraciones de testigos singulares que_ 

versen aobre actos sucesivos referentes a un mismo hecho (a! 

t!culo 260 F. y VII. 
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El C6di90 Federal de Procedimientos Penales. Continua~ 

do con el sistema de la apreciaci6n libre de la prueba; eeñ~ 

la dnicamente las circunstancias que el juez tomara· en cona! 

deraci6n para apreciar la testimonial Artículo 289. 

Asi mismo el testimonio queda aunado a cuatro medios -

auxiliares. Interpretaci6n, careos, confr.ontaci6n y reconoci

miento el primero auxilia para su recepc16n y loa restantes_ 

para au complementac16n: 

cuando las persona• no hablen el idioma caatellano se

d.n interroqados mediante intl!rpcetes esto ""• los inthpretes ~ 

r~n ser menores de edad y solo en el caso de que no pueda eu 

centrarse uno que reuna dichas condiciones, podr& nombrarse_ 

otro de .18 años C1.1Tpl.1dos cuando menos,· nin9dn testigo podia -

aer interprete. 

El careo tiene un doble significado, en primer tlrmino 

una 9arant!a otorgada al acusado por la conatituci6n para 

que ? ve.a.· y conozca a la.a personas que declaren en Ell contra. 

Con el fin de que no se laboren artificialmente loa teatimo

nioa y tenga oportunidad de formularlos aquellas preguntas -

que estime necesarias para AU defensa (careo conatitucional). 

Y en segundo lugar se refiere a la dili9encia de careo pro~

piamente dicho, consiatente en enfrentar a aquella• peraonaa 

cuyas declaraciones no concuerdan con objeto de qui, .. d1an

te reconvenciones mutuas. Se pongan de acuerdo de loa hechos 
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controvertidos {el proceso se lleva a cabo dando lectura 

a la conducente. 

LOS DICTAMENES DE PERITOS. 

Perito es toda persona a quien se atribuye la capaci

dad tAcnico científico o práctica en una ciencia o arte. El 

c6digo de procedimientos penales establece: "Art. 171 el a~ 

to procedimental en el que el técnico o especialista en un_ 

arte o ciencia (pleito) previo examen de una persona de una 

conducta o hecho o cosa emite un dictamen conteniendo su p~ 

recer y los razonamientos técnicos sobre la materia en la -

que se ha pedido su intervención. 

El testimonio pericial lo clasificamos en un 6rqano,

un objeto y una forma. 

El 6rgano es el perito, la persona física dotada de -

conocimientos especiales sobre la ciencia o arte sobre la -

que haya de versar el punto sobre el cual haya de atesti- -

guar, la capacidad del perito ee crea de la suma de dos co~ 

diciones o sea las condiciones de habilidad propiAB de los_ 

testigos tal como lo desprende el articulo 173 C.P.P.D.F. y 

las condiciones cient!f icas y t~cnicas que les doten de co

nocimientos especiales requeridos conforme a los artfculoa_ 

171 C.P.P.O.F. y 223 del C.F.P.P. que 108 perito• deberln -

tener. t!tulo oficial en la ciencia o en el arte a que se r!!_ 
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fiere el punto sobre el cual deban determinar si la profesi6n 

o arte eat«n legalmente reglamentadas de lo contrario el juez 

nombrara a personas practicas conforme a los art!culos 172 y~ 

224 de loa c6digoe señaladou, cuando no hubiere titulados en_ 

el luqar que ae oiqa la instrucci6n. 

Loa peritos pueden ser nombrados por las partes o por -

el juez·, las partes tienen derecho a nombrar hasta dos peri-

tos conforme al art1culo 164 E.P.P.D.F. y 222 C.F.P.P. y el -

juez los que estime convenientes, tanto el juez como el Mini!_ 

terio Pdblico, solo podrAn nombrar peritos oficiales y en ca

so de que no loa hubiere los nombraran de entre las personas_ 

que desempeñan dicho ramo correspondiente en las escuelas na

cionales o bien de entre los funcionarios o empleados de ca-

rlcter tácnico en establecimientos o corporaciones dependi~n

tes del gobierno conforme al artículo 180 C.P.P.D.F. y 225 

C.F.P.P1, el cargo de perito particular serA remunerada a ca~ 

go de la pa-te que lo nombre los honorarios se fijaran conve~ 

e ionalmente en caso de no pactar el convenio se determinara_ 

para la fijacS6n de honorarios el arancel que señala la ley -

orgánica de los tribunales del fuero comdn para los intérpre

tes y traductores conforme al articulo 263. 

Los peritos deben ser dos o mas tal como lo señala el -

artícule 162 del C.P.P.D.F. y 221 C.F.P.P., esto con el fin -

de que. vario• peritos se garantiza, rn&s que la de un perito -

singular. La apreciaci6n exacta de los hechos materia de la -
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prueba. 

El objeto de la prueba son los hechos que no son sucep

tibles de conocerse por sensopercepciones sino por la aplic~ 

ci6n de reglas de alguna ciencia o arte los peritos deben pr~ 

porcionar al juez los medios para conocer el hecho más no el_ 

e onocimiento del hecho en si. 

La forma de la prueba es el testimonio pericial conoci

do con el nombre de Peritaje cuyos requisitos son: la design~ 

ci6n de los peritos por parte que propone la prueba, por auto 

del juez teniendolo por asignados. La aceptaci6n a la protes

ta del cargo por el perito. Los peritos oficiales no estan 

obligados a ratificarlos más que en el caso de que el juez lo 

ordene. Los dictámenes constarán de hechos, consideraciones -

y conclusiones. Art!culo 175 C.P.P. y 234 C.F.P.P. 

LA PRESUNCIONAL. 

La prueba presuncional o "de presuncionesn para el mae~ 

tro Julio Acero. 11 Es una serie de indeferencias unidas y -

sumadas para llegar a la convicci6n .. " {71) 

Para el Código de Procedirnierttos penales para el Distr! 

to Federal. Confunde las presunciones con los indicios e indi 

{71) COl!n SSnchez Guillerno. Cb. Cit. ¡ág. 909. 
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ca• •••• son las circunstancias y anteced8ntea que teniendo r~ 

laci6n con el delito, pueden razonablemente fundar una opi- -

ni6n sobre la existencia de hechos determinados.• Art. 245. 

El Lic. Gonz&lez Buatamante, utiliza el t'nninout •prue

bas Circunstancial" y manifiesta que eata se forma por el an! 

lisis de los hechos que encontramos comprobados y que llegan 

a nuestro conocimiento de una manera directa o indirecta,-

por el concurso de circunstancias que se encadenan y que per

miten en sostener una opinión fundada." 

Para el Lle. Guillermo Colln S5ncha&, indicio es todo -

hecho, elemento, circunstancia, accidente, o particularidad -

que guarde un nexo causalidad con los elementoa, del tipo, e 

del delito y con al o los probables autores de le conducta o 

hecho. 

No debemos confundir el indicio con la pre•unci6n como_ 

hace el articulo 245 del C.P.P.D.F. el indicio ea un hecho 

conocido,·auceptible de llevar racionalmente al conocimiento_ 

de otro deaconocido, en virtud de la relacidn existente entre 

ambos. Pre•unci6n ea la consecuencia obtenida, por inferencia 

inductiva o deductiva •e;dn el ca•o de lo• hechos conocido•· 

El c6di90 de procedillliento• civil••• pera el Di•trito -

Federal en su articulo 379. 11 Presunci6n ea la con•ecuencia ~ 

la ley o el juez deducen de un bacbo oonoc14o par• ... riouar_ 

la verdad de otro deaconocido.• 
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La Prueba presuncional consta de tres elementos que son: 

A) Objetividad.- Es un hecho conocido, probado plename~ 

te por cualquier medio formal o por una indiferencia. 

B) Un hecho desconocido. 

C) Una relaci6n de casualidad llamada enlace necesario_ 

por el artículo 261 del C.P.P.D.F. entre ambos hechos. 

La presunciOn como oonsecuencia inducida o deducida del -

hecho conocido reviste las siguientes caracter!sticas. 

A) Objetividad es un hecho histOrico, descubierto por 

el juez no creado por el. 

B} Definitividad. Es una conclusi6n, no una h1p6tesis,

la primera se alcanza, precisamente, por la eliminaci6n de la 

segunda y 

C) Singularidad. Las hip6tesis antes de ser eliminadas_ 

todas menos una son plurales, en tanto que la presunci6n, que 

es la hip6tesie no eliminada, tiene que ser 16gicamentc sing~ 

lar. 

Con la reunidn de las tres caracterf•ticaa, garantiza -

la observancia del dogma de la exacta aplicaci6n de la ley p~ 

nal. Si el juez formara la presunciOn no aplicaria la ley a -

un hecho real, sino ideal, y si entre varia• preeuncionea el! 
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qiera una correrla el riesgo de que la elegida no respondiera 

• la realidad. 

La divi•i6n tradicional de las presunciones en legales_ 

y humanas, resuena todav!a en el 4mbito del proceso penal. 

Son presunciones legales los hechos desconocidos, deri

vado• de.otros conocidos, que la ley ordena que se tengan por 

demostrados. 

En dicho caso tanto el individuo como la presunc16n se_ 

encuentran establecidos por la ley y la relaciOn entre ambos_ 

no se debe a la influencia del juez, sino al mandato de la 

ley. La presunci6n legal, en consecuencia, es una norma. 

En nuestro código· penal, encontrábcrros preaunciones lega

les como entre otras, la intención criminal (art!culo 9). La_ 

seducci6n en el rapto cuando la raptada que le sigue volunta

riamente sea menar de 16 años )(arttculo 269}, la simulacidn_ 

del juicio seguido contra el de positario judicial, o bien 

cuando resulte embargada la cosa depositada~ Art. 387 Frac- -

ci6n X estas presunciones son juris, tantum, y por lo ta~ 

to solamentesubsisten mientras no se pruebe lo contrario. 

Las presunciones que tradicionalmente reciben el nombre 

de humanas, son los hechos a cuyo conocimiento ha llegado el_ 

juez por medio del razonamiento. En este caso el indicio debe 

estar probado por alguno de los medios de prueba rec~noeidos_ 
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por la ley y la relaci6n entre el y la.presunci6n por una in

ferencia. 

La relaci6n entre el hecho conocido (indicio) y el des

conocido (presunci6n es de dos formas: A) Directa y necesario, 

b) Directa pero no necesaria, segOn que el indicio deriva de_ 

una sola causa o de varias. 

Con respecto al articulo 261 C.P.P.D.F., establece, 

"los jueces y tribunales, segfin la naturaleza de los hechos -

la prueba de ellos, y el enlace natural m~s o menos necesario, 

entre la verdad conocida y la que se busca. Se apreciara el -

valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto 

como prueba plena. 

El artículo 286 C.F.P.P. dispone: que los tribunales, -

segan la naturaleza de los hechos y el enlace 16gico y natu-

ral, mas o menos nece.sario que exista entre la verdad conoci

da y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de -

los individuos hasta poder considerarlos como prueba plena". 

El c6digo de procedimientos penales para el Di~trito F~ 

deral (articulo 260) como el C6digo Federal de Procedimientos 

Penales (articulo 285) regulan. Ciertas situaciones probato-

rias. Que contrariamente a lo que en dichos preceptos legales 

se establece, carecen de la categor!a de la prueba prcsuncio

nal o indiciaria. En ambos preceptos se toman los conceptos -

de presunción e indicio respectivamente, como de prueba incom 

pleta que, para completarse, se debe complementarse con otras. 



- 126 -

Vl\LORl\CION DE LA PRUEBA: 

La doctrina apunta 3 clases de sistemas probatorias: 

A) Tasado B) :Libre C) Mixto 

Sistema 

A) Tasado en este sistema de valoraci6n el principio que 

lo rige es el de la prueba legal, y en el cual dnicamente los 

medios probatorios establecidos en la ley ser.in objeto de va

toraci6n de acuerdo a las reglas que señale esta. 

Sistema 

B) Libre. Es aquél en el cual el 6r9ano jurisdiccional -

debido a sus facultades admite anicamente los medios de prue

ba que considera Otiles y pertinentes y los valora a su valo

raci6n se har3 de acaerdo a su criterio de responsabilidad. 

SISTEMA MIXTO. 

En el derecho positivo mexicano nuestra le9islaci6n pr~ 

cesal penal establece para la valoración de la prueba el si! 

tema mixto el cual consi•te en una combinac16n de loa doa ai! 

temas antes mencionados; porque el juzgador podr4 ac~ptar to

do medio probatorio si es aut•ntico, dtil, y pertinente y ••

apoyara ademSs para ciertas probanzas a la• regla• eatableci

das por la ley para poder llegar asf a la certeza aobre la 
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verdad hist6rica de los hechos. 

Obregón Heredia. Señala al respectoque el sistema de -

valoración seguido por nuestro c6di90 de procedimiento• pena 

lea." (72) 

•corresponde al mixto ya que indica medios probatorios 

con valor tasado sucede con la confesión (articulo 249) , do

cumentos pdblicos (art1culo 250}, documentos privados (artf 

culo 251), inspección judicial y cateas (artículo 253) test! 

monios (art!culos 256 al 259), por lo que refiere al sistema 

de la libre apreciación que indica nuestro código, podemos -

hacer menciOn a la prueba pericial (articulo 254) y presun-

ci6n (artículo 261) este sistema constituye la regla general 

pero existe la excepcidn que consiste en la íntima convic- -

et&. ~ar.t!culo 369), que se emplea para los delitos cuyo con!:!_ 

e !miento compete al jurado popular." 

El fundamento legal para la valoraci6n de las pruebas_ 

es el articulo 246 al 261 del c6ditjo de procedimientos pena

les para el Distrito Federal. 

Para su valoraciOn el juzgador deberl de tomar en con

s ideraci6n 2 principios que son el de certeza y el de duda1-

en el principio que el juzgador .encontrara mayor cradito a -
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la• mi•maa1 y en el de la duda el juzgador se encontrara en_ 

un eatado de perplejidad para determinar conforme a los me-

diOs probatorios si el acusado cometid o no el delito que se 

le imputa y en este caso deber& absolver de la instancia a -

quien se le imputa el hecho delictivo. 

En el siguiente sentido se ha pronunciado la Suprema -

C~rte de Justicia de la NaciOn. 

DUDA ABSOLUTORIA. 

Duda absolutoria alcanc~ del principio in dubio pro 

reo (riña) una cosa es la ausencia de prueba plena re~ 

pecto a la responsabilidad del imputado, situaci6n que 

lleva necesariamente a un fallo abso~utorio por falta_ 

de prueba suficiente; y muy otra el que por solo de 

existir versiones contradictorias deba de concederse ~ 

valor probatorio a la que favorece al procesado. El 

viejo aforismo de "IN DUBIO PRO REO" no tiene m!s al-

canee que el siguiente: En ausencia de prueba plena d~ 

be absolverse, precisamente porque la sentencia conde.o 

natoria debe apoyarse en situaciones que produzcan ce~ 

teza en el 4nimo del juzgador. No debe de irse m4s 

alla. Cuando en una situación procesal hay indicios v~ 

hementes de que la mec4nica de los hechos fue Cistinta 

a la que relatan el acusado y los testigos de la defe~ 

sa el juzgador no contradice las normas de valoración_ 

de la prueba si estima que la privaci6n de la vida ad-
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.mitida por el procesado tuvo lugar dentro de la forma_ 

a.imple y no dentro de la privilegiada de la riña, pue~ 

to que la riña debe acreditarse plenamente al igual 

que plenamente deben demostrarse las calificativas, no 

se trata de una cuesti6n de duda,simplemente es un pr~ 

blema de ausencia de prueba respecto a la forma privi~ 

legiada de ejecución del homicidio cuya comisi6n se ªª 
mi te. 

Amparo directo 2242/73.- Eutemio Alfare Castro.-

9 de enero de 1974.- Suotos - oonente: Abel Huitr6n y_ 

A. 

Transcurridos o renunciados los plazos a que se refie

re el articulo anterior, o si no se hubiere promovido prueba, 

el juez declarar4 cerrada ia instrucciOn y mandara poner la_ 

causa a la vista del Minsterio POblico y de la defensa, du-

rante cinco días por cada uno, para la formulación de concl~ 

sienes si el expediente excediera de doscientos fojas por c~ 

da cien de exceso o fracción, se aumentará un d!a al plazo_ 

señalado, sin que nunca son mayor de trienta d!as h!biles. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el p4rrafo ant~ 

rior sin que el Ministerio Ptlblico haya presentado conclusio

nes, el 1uez deberá informar mediante notificaci6n personal_ 

al procurador acerca de esta omisión, para que dicha autori

dad formule y ordene la formulación de las conclusiones per-
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tinentes, en un plazo de diez dlas h&biles, contados desde ~ 

la fecha en que se le haya notificado la omiai6n, ain perju! 

cio de que se apliquen las sanciones que correapondan; pero, 

si el expediente excediere de doscientas fojaa, por cada 

cien de exceso o f racci6n se aumentará un d!a en el plazo a~ 

ñalado, sin que nunca sea mayor de treinta dlaa h&biles. 

Art1culo 315 C.P.P. 

Si transcurren los plazos a que alude el p&rraf o ante

rior, ain que se formulen laa conclusiones, el juez tendr& -

por formuladas conclusiones de no acusaci6n y el procesado -

ser! puesto en inmediata libertad que sobreseer& el procesa~ 

do". 

ftExhibidas las conclusiones de la defensa, o en el caso 

de que se le tengan por formuladas la• de inculpabilidad, co~ 

forme al artículo 318, el juez fijarS día y hora para la cel~ 

braci6n de la vista, que se llevara a cabo dentro de los cin

co d!as a·iguientes". Articulo 325 del c6diqo de procedimien-

tos penales. 

Ademas nuestra constituci6n prevee en au articulo 20 -

fracci6n VIII. 

"Sera juzgado antes de cuatro meses si ae tratare de d~ 

lites cuya pena m&xima no exceda de doa años de pria18n y an• 

tes de un año, si la pena mSxima excediera de ese tiempo.• 
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Una vez establecido el procedimiento sumario y ordina-

rio respectivamente y· al ver señalado que dentro de loa mis•

mos se ofreceran, se desahogaran las pruebas pertinentes por_ 

las partes es necesario establecer que para el Ministerio Pd

blico representa la posibilidad de apoyar plenamente su acus~ 

ci6n, y para el procesado y su defensor representa la po9ibi

lidad de poder defenderse en el juicio; por lo que ambas par

tes se les deberán de recibir los medios probatorios señala-

dos en nuestra ley, para las partes el Ministerio Pdblico Pr~ 

cesado y Defensor le serán facilitados los datos necesarios -

que consten en el proceso para asegurar su acusaci6n o defen

sa segdn sea el caso. 

CAREOS. 

Los careos es una garantía constitucional que se refiere 

al enfrentamiento de dos personas durante la instruccci6n, en 

virtud de haber vertido declaraciones contradictorias, invi-

t!ndoles a ponerse de acuerdo indudablemente que la diligen-

cia de careo cuando es pra~cnciada por el juez le entreqa en

s eñanzas psicol6gicas insuperables porque al colocar frente a 

frente a dos personas a quienes se les indica las contradic -

ciones de sus versiones, de hecho se les invita a que una de 

ellas desenmascare al falsario y el resultado obtenido es de 

especial importancia para descubrir la verdad hist6rica, ob

jeto fundamental de todo proceso (briseño, enjuiciamiento p~ 

nal mexicano, pág. 172) el careo real ea aquel que •• lleva __ 
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a cabo de persona a persona es decir, se lleva a cabo ponie~ 

do frente a frente a dos sujetos cuyas declaraciones son co~ 

tradictorias para que discutan y puedan conocer la verdad, -

el careo supletorio, es el que tiene lugar cuando por cual-

quier motivo no se logra obtener la comparecencia de alguno_ 

de los que deben ser carados. (73) 

De lo establecido se observa que existan: 

l.- CAREOS CONSTITUCIONALES, PROCESALES Y SUPLETORIOS. 

El Careo Constitucional.- Es la garantía que se encue~ 

tra señalada en el art!culo 20 Fracci6n IV que establece lo_ 

siguiente. "En todo juicio del orden criminal tendrA el acu

sado •.• " Será cai;eado ccn los testigos que depongan en su . ..:

contra los que declarar3n ~n su presencia si estuviesen en -

lugar del juicio para que pueda hacerles todas las pregun~~ 

tas conducentes a su defensa: 

As! la suprema corte de justicia de la naci6n ha e'sta

blecido lo siguiente. 

"Careos. La garantía a que alude la fracciOn IV del a~ 

t!culo 20 constitucional, establece la obligaci6n de cele- -

brar los careos entre los testigos de cargo y el acusado, p~ 

(73) CoHn S4nchez, Qiillemo. Ob. cit. pAgs. 360, 361, 366. 
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rano dejar en indcfensi6n al reo. Por eso,cuando los tes

tigos de cargo están en el lugar del juicio, deben declarar 

ante la presencia del acusado para que este pueda hacerles_ 

las preguntas conducentes a su defensa. Por lo demás, el im

perativo de la fracci6n IV del art!culo 20 constitucional -

no ~sta al arbitrio del juez natural, para que este pueda -

fijar la conveniencia o inconveniencia de celebrar o no los 

cargos, puesto que la obligaci6n que ahf se impone en un b~ 

neficio del reo, sin admitir interpretaciones y sin que pu~ 

da ser eludida por el juez a ningan t!tulo: Simplemente de

be cumplirla. Y si en el proceso se viol6 en perJuicio del_ 

acusado la mencionada garant!a es pertinente concederle el_ 

amparo anicamente para los efectos de que, con reposici6n -

del procedimiento, vuelvan las constancias al lugar de su -

origen y se practiquen los careos que resultan, hecho lo 

cual, se dicte una nueva sentencia. 

Ejecutoria visible en el tomo CVI, pág. 31 bajo el r~ 

bro: Amparo penal directo 3916/50 Ríos Villar José, 3 de o~ 

tubrc de 1950. Igual criterio se sustenta en la sentencia -

de amparo visible en el tomo XXXIX pág 824, bajo el rubro:

Amparo Penal directo 1950/32 Ramfrez !barra Higinio. 

Cl\REO PROCESAL. 

Es la diligencia judicial por medio de la cual se en~ 

cararán los testigos y estos con los procesados con el pro-
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p6sito de obtener el convencimiento recíproco de la verdad_ 

de los hechos sobre los que han declarado y diacrepan eace~ 

cialnente acerca de una o varias circunstancias que tienen -

importancia en la averiguaci6n o conocimiento de la reali-

dad jurídica que esta obligado el juez a obtener para estar 

en posibilidad de pronunciar una sentencia justa {74) 

El fundamento del careo supletorio lo encontramos en_ 

el articulo 260 del c6digo de procedimientos penales. 

La diferencia entre el careo constitucional y proce--

sal se puede establecer del siguiente criterio emitido por_ 

la Suprema Corte de Justicia. 

CAREOS CONSTITUCIONAL Y PROCESAL. DIFERENCIAS. 

Si el inculpado solicita ser careado con quien le ha

ce imputacionea, resulta violatoria de la fracci6n IV del -

artículo 20 Constitucional la sentencia que decide que tal_ 

careo no es necesario porque el imputador no ea teatigo pr~ 

cencial de los hechos, ni existe contradicci6n entre ~ate y 

el referido inculpado porque no es el caso de un careo pro

cesal en el que sean necesarias las contraposiciones de los 

declarentes para que tal diligencia proceda. En efecto, el 

careo en su aspecto de garant1a constitucional difiere del_ 

(74) Citados por llemlndez U!pez Allrcirl Mllnual de Procalimientos l'l!rlalelt 
Ellit=ial Pac Ml!xia> 1990 p. 129. 
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careo desde el punto de vista procesal porque el primero.tia 

ne por objeto que el acusado vea y conozca a las personas 

que declaren en su contra para que no puedan forjar artif i-

cialmente testimonios en su perjuicio y para darle ocasi6n -

de hacerles las preguntas que estime pertinentes a su defen

sa; en tanto que el segundo persigue como fin aclarar los 

puntos de contradicciOn que haya en las declaraciones respe~ 

tivas. 

Amparo directo 210/79. Guillermo D!az Renter1a 4 de j~ 

nio de 1979 unanimidad de 4 votos ponente: RaOl cuevas Mant~ 

con. 

Seminario ~udicial de la Federaci6n S~ptima Apoca. Vo

lGmenes 121-126. Enero, Junio de 1979, segunda parte. Prime

ra Sala, p~g. 39. 

VAase: 

S6ptima época. 

VolGmenes 91-96, Segunda parte, p4g. 15 (2 asuntos) 

Voldmenes 103-108. Segunda parte, p4g. 51 

Voldmenes 109-114. Segunda parte, pág. 16. 

Tesis de jurisprudencia So, ap~ndice 1917 - 1975. 

Segunda parte p!g. 118. 
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CAREO SUPLETORIO. 

Como ha quedado establecido es el que tiene lugar cua~ 

do por cualquier motivo no se ha obtenido la comparecencia_ 

de alguna de las personas que hayab de carearse en cuyo ca

so se le leer& la persona que compareciere la declaraci6n de 

otro (au~ente) y haci~ndole notar las contradicciones entre_ 

aquella y lo declarado por aquel. 

Su fundamento legal se encuentra en los arttculos 229 -

· del c6digo de procedimientos penales para el Distrito Federal 

y en el C6digo Federal de Procedimientos Penales en su artlc~ 

lo 268. 

C) EL JUICIO. 

Este perlado se abrir& una vez que el juzgador haya -

desah09ado los medios de p~ueba que fueron ofrecidos en ti~ 

po y forma este declara cerrada la instrucci6n como lo esta

blece el artículo 309 y 315 del C6digo de Procedimientos Pe

nales, declarar& cerrada la instrucci6n. 

El artículo 315 establece: transcurridos o renumerados 

los plazos a que se refiere el articulo anterior, o si no se 

hubiere promovido prueba, el juez declarara cerrada la ins-

trucciOn y mandar4 poner la causa a la vista del Ministerio_ 

P\lblico y de la defensa, durante cinco d!as por cada uno pa

ra la formulacidn de conclusiones. Si el expediente excedie-
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ra de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracciOn, 

de aumentar! un d!a al plazo señalado, sin que nunca sea m~ 

yor de treinta d!as h!biles 

Transcurridos el plazo a que se refiere el p&rrafo a~ 

terior sin que el Ministerio POblico haya presentado concl~ 

sienes, ·el juez deberá informar mediante notificación per

'sonal al procurador acerca de esta omis16n para que dicha -

autoridad formule y ordene la formulaci6n de las conclusio

nes pertinentes, en un plazo de diez d!as hábiles, contados 

desde la fecha en que se le haya notificado la omisión, sin 

perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan: 

pero si el expediente excediere de doscientas fojas, por e~ 

da bien de exceso o fracci6n se aumentar~ un dia en el pla

zo señalado, sin que nunc~ sea mayor de treinta d!as h&bi-

¡es. 

Si transcurren los plazos a que alude el p4rrafo ant!_ 

rior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá_ 

por formuladas conclusiones de no acusaci6n y el proce9ado_ 

ser! puesto en inmediata libertad y se sobreseer& a 1 -~~ce

sado." 

De la lectura del art!culo 314 anterior se establece_ 

que un .. vez cerrada la inatrucci6.n el juez mandará a poner_ 

la causa a la vista del Ministerio P6blico y de la defensa_ 

durante y dfas por cada uno para la formulaci6n de conclu--
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sienes las conclusiones que las partes van a formular podr&n 

ser por escrito o verbales. 

Col1n Sánchez afirma; que las conclusiones son actos_ 

procedimentales realizados por el Ministerio Pt1blico y des

pués por la defensa con el objeto en unos casos, de fijar_ 

las bases sobre las que versar! el debate en la audiencia -

final,, y en otros para que el Ministerio PQblico fundamen

te su pedimento. (75) 

En el auto de formal prisión, constitucionalmente se_ 

preveé que todo proceso se seguira forzosamente por el deli 

to o delitos señalados en ~ate aclarando además que si en -

la secuela del proceso apareciera que se ha cometido un de

litO distinto al que se persigue deberS ser objeto de acus! 

cien separada. Eeto ea, que en au plie90 de conclu•ionea 

tanto el Ministerio Pdblico principalmente y la defensa de

ber&n referir•e exclusivamente a los hecho• relacionados 

con la causa de tal manera que se pueda interrelacionar el_ 

nexo causal entre la conducta y el resultado. 

El Ministerio PGblico conforme al art!culo 526 al fo~ 

mular sus conclusiones harl una expoaici6n met6dica de loa_ 

hechos conducentes propondr4 las cueationes de derecho que_ 

de ellos surja, dictara leyes ejecutoras o doctrinaa aplic~ 

bles y terminara •U pediaento en conclu•ione• concsetaa. La 

(75) Cb. Cit. p. 419. 
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Suprema Corte de Justicia d~ la Naci6n establece: 

CONCLUSIONES ACUSATORIAS. 

En las conclusiones acusatorias se puntualiza el ejer

cicio de la acci6n penal. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XXIV, p4g. 24. A. o.-

2085/58. 

Aldo Cazaurang Ramirez. Unanimidad de 4 cotOs. 

ACCION PENAL, EJERcicio de la. 

El Ejercicio de la acción penal se realiza cuando el -

Ministerio Pdblico ocurre ante el Juez y le soiicita que se_ 

avoque, al conocimiento del caso; y la marcha de esa acción_ 

pasa durante el procesado por tres etapas: investigación, 

persecuc.i6n y acusación. La primera tiene por objeto prepa-

rar el ejercicio de la acci6n que se fundar4 en las pruebas_ 

obtenidasi en la persecución hay ya ejercicio de la acci6n -

ante los Tribunales y es lo que constituye la inatrucci6n, y 

en la tercera, o sea la acusaci6n, la exigencia punitiva se_ 

concreta y el Ministerio P6blico puede ya establecer con pr~ 

ciai~n las penas que ser4n objeto de an4lisis judicial y, 

por lo mismo, eSta etapa es la que constituye la esencia del 

juicio, ya que en ella pedirA, en su caso, la aplicaci6n de_ 

las sanciones privativas de libertad '}' pecuniarias, inclu~·c!!. 

do en latas la reparaci6n del daño, sea por conce~to de in-

demnizaci6n o de restituci6n de la cosa obtenida por el del! 
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to. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XXXIV, P4q. 9. A.O. 

746/60 Luis Castro Malpica. Unanimidad de 4 votos. 

Laa conclusiones del Ministerio POblico si el Miniate

rio P1lblico formulase conclusiones acusatorias, esto es aCJu! 

llas en las cuáles dicho 6rgano preciso su acusaci6n fundan

do y motivando la acciOn penal que origino el proceso, por -

el delito y las modalidades, as! como las penas que solici-~ 

tan al juzgador se impongan al procesado en la sentencia (761 

Conclusiones inhacusatorias, son aqu6llas que sobrese

en el juicio, absolviendo a! inculpado este acto de autori-

d ad .. solicitando por el Ministerio PO.blico podr!a considera=:, 

ae como un desistimiento de la acciOn penal. 

El multicitado autor Cól!n s&nchez las clasifico en -

provisionales y definitivas y a su vez acusatorias o inhacu

satorias. 

Son provieinalea hasta en tanto que al juez, no pronu~ 

cie un auto consider4ndolas con car&cter definitivo, indepe~ 

dientemente de que aean acu•atoriae o inacusatoriaa. 

Las conclusionea eon definitivaer cuando al ee~ eetilll!. 

das ast por el ~rqano juriadiccional, ya no pueden aar 810di-

(76) Jl>1dlln p. 422. 
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ficadaaJ sino por causas supervenientes y en beneficio del -

acuaado• establecido en el articulo 319 C.P.P.D.F. 

Las conclusiones acusatoria•: Son la exposici6n funda

mentada jurldica y doctrinariamente, de los elementos ins• -

tructorea del proced.imiento, en los cu&les se apoya el Mi

nisterio Pdblico para señalar los hechos delictuosos por los 

que acusa, el grado de responsabilidad del acusado, la pena_ 

aplicable, la reparaci6n del daño y las dem&s sanciones pre

vistas legalmente para el caso concreto. 

Las conclusiones inacusatorias: son la exposici6n fun

damentada, jurídica y doctrinaria.mente, de los elementos in~ 

tructorios del procedimiento en los que se apoya el Minist~ 

rio Pdblico para fijar suposici6n legal, justificando la no_ 

acusaci6n del procesado y ·1a libertad del mismo, ya sea por

que el delito no haya existido, o, existiendo, no sea J.mput~ 

ble al procesado, o porque se d~ en favor de 6ste alguna de_ 

l as causas de justif icaci6n y otra eximente de las previstas 

en el capitulo IV titulo I. Libro primero del C6digo Penal.

para el Distrito Federal o en los casos de amnistía, pres- -

cripciOn y perd6n o consentimiento del ofendido articulo 6.

C.P.P.D.F. 

Las conclusiones de la defensa; no revisten mayor pro

blema toda vez de que generalmente se solicita se esculpe a_ 

el inculpado por el delito o delitos instruidos en la causa, 
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•n crl. p.r~'Sso Oc:lln>rlo qua •l rubro se tn1lca, instruido on con

tr• do' RUB~lf i\t.B:R:TO HtLL'N LOP~ h>. "ti. RUCE:N'1 6 "!:.L. ?O~KY•I, por 
el d~llto "$e ROBO ~GR\'l\:>O; estando en tlcmpo y forma y. con!oC"mc
•• lo. :U:spu~st:o por los at'tkulo~ l!S 1 316 y.J.17 1el CÓ-"'ltJe> ie Pt'o 
c'0:11mt.·:?nto;!l Penales en iÍll)':)r, anta· U5te~, C'ln 'et :bhldo ra3peta,: 
com:¡.nrccO " o:tíeCto ~ f'ori:nular ln:s :slqubntes\ 

COH'::WSI0Nf:5 \':U~!\T>'JR1U: 

~ ·· ·· ' · t.- CL cu~~PO 0:1.. O~t.t~ ~?" Roao, cuyQ tlpo P" -

,~ ~"':<. ~ \nal :l0:Hne el ~rt1culo 3G7 .'.!el c6:Ugo P~l .,,, vlgtn·, •n relnc::l6n 
. ~{ ~-{ "\, ol 10 rr:.cci.6n X, aO fr;1ccJ.ón X y ga p'i.r''' o prl111cro, ·nu"cr"Jic:..,-

·{\-iel -mts:ncn>r':!oennionto 109ill-~invo1:ado; q1 :J!> phm::i.'ftcnte C!lntoroba .. 

~- -~do en térmiñ~s ;iel act1culo l1S"fC".2cc16n ·r .:id !:b!Jl9o'dQ: Pr«:cdi 
~ ' mic:nt?t> Pe~bles on viqor; .lo q1J• ~e obtu ":t c:on los .s19utentos ei!. 

· ~ Q den tos :10 pcu~ba2 ' . .: 
~. . . .' 

•. · .~ J Ud.3s c-emU:·mtes n!Mncro 42\00 Y 4202 /~:
1

:c::s~;l:: :~ 
2d:...S: 

': . .' ~ .. · 1990; misnu q~e cO¿re ~gre9ad• •n. au s a foj.as 8, •-. su:i t&r111l -

"°'• 
VIYT!'l.l H'UUtt. f't\~TIN~~ ~?; t.' t;RUZ, uial't &nte h autort-14:1 •in!.s
torl -11 dol c:onoc:J.mlento •ofhl6 quo 11 •• ..orest• ~us sor'l'lt:tos co!llQ 
poltcl.:t pr•vcntlvo .2:berlto,· :JO dJ :o, •" la t;oc:t'ni.

0

::ar¡• ...-.m ... · .. .1. ;.., 

Prot~c:lón y viall~ad, y. t.lana núit: ro :Se plsc:• 42028 y :¡uo el dh 

1l :Se lo::: cor"rlen'tos (M~ro 4• \qg '' •P:1.nc1-•1Man-te a ~·· 141l~ 
hora.s ••• lbot":'O ...;Jc._lt~..Q!J.ttJ.IU Z,5. ~"' C9'f?-"11'HJ. k su e~rela, -
•l clr-~uhr p:u· la t;41 l'l ~ T•J- ntl :fff la Cotont "\ Sento "';.ORlnQQ 
le• ruó soUc:lt::ld:> a1JdUa pcr .JOCI. ll~'ll.L\R M'\:!.":'tm:1!, 't'lh>n los
tndJ.cQ 11ua dotuvlenri 'l q"" r'•~ponde at noabro ele RU!l:::N \L5Z~ 
Htt.t.Vl LOPsi, pOt" ol inotlva t1e,h1b«rlo :oh'I..., en eo.::ur.ta U otr~ 
auj4!to 11u1~n !loe :JL6 o. l-1 fu;._, '/ '1\JC lo ;Sa:.pojlron de un\ c-11.:tcii3., 
d'l.oro, un roloj y_ ª"~~·.,.,...t•u ..... itJtJ•~:anio ~0::~·~1'11>:-rn"?nt~ ~u ;:,.!l 
t.o('lcr .J:iel<1C"-1Cl6n anta •tate K • .iur.11:», 5-,!'nhn'..h " pr"J1·.1:u:,n. iiuo 
aa ,1'1' fci;:.1nul ~t'•JR \"¡UO: t:u '" Jn ::•~ "':tUVt> •l My :ir-o:•:s->10 :su .-,ctit1Jd 
fuú •un poeo o"11 r.,:1t1M; qull •1 proc.ll::o.lJ3 l•s dLJo ¡u'l ..1'111 l•:n Jo lo::.• 



· -·1- ,, .. ..:; ····•"l c!1.1 lJ ·Ja lo=: corrlcnlcs 01.1yo "J l"J'lO),: 
;,pro1tlm1tJ,Jmcnto a l.ls \ 11,:00 h.lr.is, ·.l ::;o)lt" de la C:a9a. ~'l.Un f.:im! 

llnr en 1.1 i:..sllc .ic TCjo'W.mll número 17), colonl-1 r..1ntO uo.111ln90 -
Co~·oao:::an y "l} m.Jnlnu a un.J .:Jlctancl:a .:le 150 nu.:tros, fu(: ln'ierce.2 

t.:.do por dos t<Uj'ct.o:;. 1 qulenc::; l lr.v•ban en la M'U'IO un.s cr.rvc:::.as v

los cu.ilcs la pldlP.c-on dinero p.:.ra un.u ccrvCza!:; .m1nlfest"'~l~:;· 
el émltcnt~ que no tr>a1c.; lo que mole!ltÓ a lOs sujeto!i y uno do -

~llos sac6 un~ :'llstola calibre 25 ::le l.i cintura, con 11 cuH lo -
~9Ó y _le dijo "NO TC l"G'S P~NQtJO SUCLT\ EL OIN<:ílO" y cnsoquld.i 

-al btr'O s_ujcto le '901pcó con el bote de la CcC'Vez.a y debido al t:.; 

•90lpe el diceñtc· caY6 al SUP.!o y al r.>mcnto en .qua :ie encontraba 
': on ol suelo los' 'dos sueJ t.o:i lo empezaron a despoJ3rlo de su:: Pc·r 
•tenanc~s,· qult3ndolc al de-trvoz un feloj de pulso de la ~re: 
cit.lzcrt"de extensible: de 1:1ete1,· una cadena de oro de 14 kllates

'de 40 i::cntimetc-o:: de l_u9~JP'ºdr:iada'mcnte 1 de 15 gra~s'fJ .ul ~2, • 
., au sweter- ·de tela tcjld\;' y dichos objetos tienen un V.ll~r - -
•Pl"oxlmado de TR!:Scu::~TOS MIL P!:SO.i y •?rovech.1ndo un descuido -

de lo~ suJoto.:; el do la voz aa lcvant6 y se t!cho a correr a l• -

~asa de.su. f~!"l~iar Jtios) 1 a donde lo pcr:olg!J!eron dicho:: ::uje-

1Lo•, y el. ~e ~avo~ ~e cocondl6 en el b.1/\.::1 1 pc:-o cu:.l enscc;u!tl.1;-· 
lle96. ~1 su jet~ que portaba el <1•m.l y· se mct16 a. 1.1 cosa pr-:-qun~ 
iamtolo a lo~ prima:: del c::ilt<:nl•~ en dontl~ :;e cncontr~b<J. 1 cor.i:> a 
áu tia. VALZJ:Tll!A so;¡T!:fl~S ANTONIO, • las cu,¡¡le• tiimbil:n el sujc-;. 

'to ins~u.go ~iclendl)hs 11rio se 11.\~.i1r·P~0ÓJAS 1 CONO& CsTA SI r:G--. · 
ME DicEN AilO:t:OA Ü.S VOY A MATAR". l lcgando ll'oOl'M~nto:¡ (!c::pul:s la -

prh1a dol e111itanto de nOmbC'e ISA.i:.t. SO':iTCH!:!i >JITONIO, la CU.11 -

Calm6 a~ sujeto y lo ::ac6 a la e.al lt' 1 .acto se!juido el eml t<::nlc -
••116 4 °14 calle en donde cncont.ró una p.1tcul l.a que se enconlru

ba c~n:a dal lu9ar y • to:; patrulleros les pltHÓ audlio y lo-:;ra 
~ detener al duJoto que lo habta .ll'll<l9odo y le hilbfo Gult~do • : 
~a.perten91'1chs 1 el cual fue detenido y lo pe.asentaron en e~l<>
~rtclna1 mbrno que m:inltlesta llr.ar:;e RUBCN ALB!:RTO rULl.Jtll LOPtZ 
el cu•~ al .tenerlo o 1• vi.•.t.• lo r~cohoce como uno de ~o:;: sujc -
~o• que lo oma;6 con la pisto.la y lo doapoj6 da sus pcrtenenclol:S 
r quo lQ reconocla :Un t~C' a equivocarse- !:n po:;terlor cor.ip11.rfl
.;,enclo' lln!• el to.·9.1no lnvasttg.1doc, ratlfic:6 su olnted"r declaro:!. 
cl6n, presentando a un ta9tl90 de propiedad. !:n /JJdl~ncla de· Ley 

.;,~ e:;La H. J1o1z911~0, r-otific6 sua anterlorc:) dacloc-.:.:lon")S 1 con 

\Ht•ndo· A pr.e;unt.:i:: que: =:e 1• forn:ul.Jr'.>n qu~_., lo aiaai;aron pc'J~~ • 

~le con 1• corveZ.3 1 que ol ralo) ::a lo qult.1run •l ravcnt•c-::olo 
;.ie t.cmbt~n la e>1dan.a se la jalaron, c;ue cu.indo el procesado ~o

:-•tl6 .:i lA cD:l.31 de :;u.:1 !"111111.:iras 11-=v.:.b• •l orina en 1'1i "'ª"º dr:
tt»:ha¡ que esc:uc11.5 que ISABtL ~o;or.N:::J le •IL Jo .:al sujeto c;ue :;n

:s:.mara y a:st lo ::'lcÓ; qur. cuM\Jo ruc dctcnld'.> cJ h<1y rrot;_ctt . ...;o- . 
e:. da 1<1.:.vo: :;o encontrab.:J pl"c:.enl·: dentro 1e l.:& pAt~ulla.- - ... 

. O).- CON LO o~ct..\:t:.iX) F0:1 LA T~:;Tit;I) q.; PRCM::

=-~=. rma:xt:;T:::r::lN y rALTA PO:iT~'."ºIC•r.' or. LO jl:Cf\."DO V!.R<"l l~A ct:h'J~ 
;.::.:.\ ROl1:>J•"¡U'.:;: 1 11111 .. n :111l.., 1., ·•uturltlid •ln\~1.··rl.ll cJ•;l conoc:l -

•!c:1to 111.1n11·e!.ll6 que:"•••!.'ª prc:;.~:•l.,1 en cat.1 al l.;.ln.1 .1 l .. 1ticl 1 .. .,.. .. 



·ll~~l, :>f!Julcndo el d1cc;l.r.
1! 4

c;mh10 (JOC' h cnllc dC" TQ')A•l\:l:;..
'9"ra' do1Vfo lo dc:luvlt:ron lnOblCnto:i d~.;.1A1as unos. p.t1t.rull~ros que- • 

ibain con el duoilo d~l :::wotor, que to Ant.artot·, h"cho~ l'lenc:lona
dos ocurd.cron cCHllO a l•t::; lo\100 hQr.:u; ..... • Rat!ficando poGta -
rloc.cnto.: ~ú . .JtJtl':dor- c.iccl.:1c-.icJ6n f.:n v!a a~· dcc1otr.ictlm rrcp;¡rn 
'torJ.i, D'JrC9o:1ndo c;uo cuo.ndo fu-:: detenido• imUc:ó a lo::c p.-trull::; 
i-o"s qw r.l otro lllU<:hacOO se hábí..,· llcv.,do eí' raloj y 10as cadnn';':s 
~s1 1nir.mo C'<ttifico: ~~cvam~nh lo iintcc-lor en nudtencia de loy ... 

· ~ o.nturtorc• c:onst•nc1a_, rirocc:;.;ilc.s tienen al 'V.ii.
lor probatorio que le.i:; conflcren los actleuJos 24G, ~40, ZSJ, -

254 1 2~5, Z56, • 206 1 y dcr:iSs rt?lativos del Cb:Hr;o de l>l'QCcdlmleA 

toá Panales en vl9oi-; y de las •hma:;. sa dc=:.rrentlc que en l.a oz:. 
~ele, JOCL Ht.OOLLAR 1"'.ARTlJJtZ rué dc~•1r.odc['/uio cic un rP.loj de -
la !Mrcn Ctt.f::cn, una c~dc:na de oro o.naruJO de 14 kllata=o <t::ii
C:OICIO do un swct.cr de vesllr, 'los do::i pdrn:ro.!'; objct.0:1 voluO)do:;
periCJ.elmenLe en Íca c~tld;:,,d total Ge culo:<c-:::1::;-:-0'.> w:t:•'!'t mt. 
P~SOS 00/3.00 m .. n. Y CL S~/!;'i'&R DE: Vl:S1'IR • .1c'tclll: t.<'}l"º• tJe lftltt"CD 

qua- no rccuard., el denuncl.nnte; lo :int•.tJor :;in derr.Ch!..1 ni con~r.n 
;Í t,i1Jd.onto ÓC l.1 p(!C'!<:t">O'.: f¡Ut= CO;I ilr'r~Ql<:! :\ "li't loy f'O~ÍIJ <J,"lr]O 5fo!?.-

~ ... 9füCS1t~fh<·u~~ii~e:f~nl;;?clonYJo dcnl411'-.l 1itt;;!; :-.lrn~:. úc::.l¡:u~c:".>do-

I
V.: ·.:.: !. ~ ;;R~tl~~H:g~1~~?,!V~2·á~~~~~~~~·/./~~~~~~r·g¡~~r~;~.~~0;u ==~~ 

:.';..";" 1"" duc~a el hl~nclc-r • .tdo -.nora ac1.i.:sado "'' 1-;, c~t.i!:J.Jcc1.do por L-1 aC'tlc:!!, 

•·~· .••• lo 3G7 du) CbcU90 f'cn.>l en v¡~;or. 

JJ.,- LÁ R!::iPOU_:;.A!llLIOf. / f•:;:J,\L OCL A':L;:;¡.~ PU~C:: AL:'!C_'.! 

'10 :4lLLIJI LO_PCZ fo) .. et. RU!::tH" u • t:L ro;u:Y'' c-n 1.1 c:o;1\Jlt.1r!Ol m.:tc 

iJ•l dC'I ln coel:;iGn dolo:.ol de\ de l to tic t•UDO, !;uc'16 µlr.n:.>.:0:m!.~
Comprob.:i.du en ~cl.uaelóne:::;, .-:n téÍ ninon de lo~ .::irttc:ulo.:: 7·l Cr.ic:cJC 
i, ·aa ti·vcel6n 1. 911 p!irrnf<J ru·t!crc.i y 13 tr.:.rcc-j(,n Itl 1 num."."r01lc:;: 

todo:i tk:I C~i"' rc:.-n.il en vl9ur/ c:n ~u t::JUJ.;¡J :J~ .Co.::aut.01· 1 con -
l<((Jo:;. )' c .. t!.1 uno d~~ lu::;; c.t~nLu, :;ci;.)).:dos <,:n •d c:~-.·r¡.<J •1c:.-1 del.!, 
to dol prc:.'!nte OCUC"!;o de conc/ ~lonrn, ·1 de~:.~ ·~on:ot.1tir.l..,:o pro
c·eaalc:::; que obr;:,,n"en 0:1Jloz.: HI~ .u<'l1••!:. ,,n ::u e~:::!~· .. ·-~ ~:-.:;;~\.·!o -

do lnncce~arla:.· r.,.pot;Jcionc::> 1 r f~rm:.1:1.1•1 p~o--:•.·.::.'>lt ::.e Ucnr.n
por reproducido:;: fnte'jlraDCnt.c en el p'c3(:"nl.:t.• .o.p.J.rt...ldg; cmlrc lo~ 

cuale:r c.,ttt: d!!:a:ic.ir ro.r ::u lr.:~rtmr:I ;i. 1 t., Jti:·11 :v: !f.n ct-•r.11 dt 
r-ectn y flt'cc:l:;.-quQ ;~,.-~ol~·~~.T::.ntc .30tL 
RtDOL.LAfl l·~Nt'TlNCZ, ..,l sc1inl<1r rpJ•H ...... ctt dh 11 d<: J:.:;iy':l do:: t990 

fu.S lnlarci:-;-to1o. por •Jo~ ::.u!ct!I:. l<:"Z ":'u:.l-:-.:: \":" µi:.:h:-i:Jn dSnel"O -
." .... qua uno do ello; :oct un.t ri-:lol"' ·J..~ l•"\ r.lolur.l ce.u J" cu.:.I -
10 .xJ.:1"6 'l el olro :najct:o 1~ M'!C. c'1n ':! bot': rf.-. ccr•11·;~.:\ y cu.1n
do el cJlcr.nte :'l ··:ncontrnh.1 r·n cJ ::•J•.to, l.;,~ .~·,J·~tq:; I~ Nllpc'tarun 

a de:i.pnj•"\f: d·~ ::.u:-. (l(!t"t.-:ti(.•n=l )~ ••• l< .. ¡,-··r'lft •J•il•·n·-•r ial -.:u l•tto quc-

1t. h~hf., .1•~ .. ¡opdu 'i l<:J 1'1.131.1 r;•Jlt~·f·.1 ::11., i.>"'t"l• 11·•t1':lol:~, ,,.¡:¡.lflC) •1u•.-

... ,1fl(h,1:;L,, u:.-.1c-:;o llUnt::( Ai.~1;;m-o :~1t.f.I" Llli'!;'l.,. .,, C:U•tl .,,, t:.anct, 

ln n !·1 ·1i::t;, J,, r•:cftflGCn e•·""• un~' ·J, •.,,. .":111·~--·~-. ,,,, .... '"" ~t,6 .. 

C:CHl 1.1 p; :;1.ol.t y J:o, :J,~·;; "j.~., •'•• :.u; t • ll'"L•~t ~u·; 1 ;~¡ r¡u•.: 1•1J.nr"l·:o •tl ... 

1,r..,.·· .. ,,.¡._, .::11 11 ~ttli , ~ 1 1! • ·:·1 • •• '.tí •·• ·• 1 : •. .,,.,., • 1.1 pi •lo{., 



•• -···, •. :;io..;.... "u J. .. ;11;.ino .,,.,·,;,1.:na. • •"; t.:on lo ::cfü\l>Jdo iior i . . . 

la:I tcu.t19or. Vi:RC'HlCA CllAYAREtlA RO::>RIGU::Z quien dJ.Jo quo1 '".:.- "!" 1:4,5 

un sujr.to que rcspon,1~ al nombro da RUn!:rr At.B&:RTO t:¡Lt.AU LOPCZ
·dc:ip.1c:i.do rob>Jr a cU primo .JO~L R!;90LLAR lo par:ilo¡uló hos:t.i ·e1:...~ 
'interior de 1 ... c11:;a.· •• tbnl11 uno1 1~1:.tol.'.l en lo Nno ••• qua a JOEL 
.ftt;~t.LAR ic qultt::1ron un ~aloj ~re.:.. Citi:.cn ,de pulso, una coJde-
nu de oro .:im,:,ril lo •• y un sucter ••• ml:1111os que la dicente sábc- _ 
son propledntl. del mencionado .Joi::t.. REBOLLAR ••• "; y lo m.:1nifesLa-

tto,pOr la testigo ~ALE:HTIHA ArlTOl!IO SOSTW&S! q';'lcn dijo quea -
" ... .JOCL f\EBOt.LAR Se mctio por estar la pucrtó abierto y cod -

~~rás ~e &1. e~tró Ún cujeto RUDl:N ALBERTO Hll.l..AH .LOPCZ ••• quc -
ya fuera del domicilio fu6 detenido por la JX!Uc!~; qu'í sab~ ": 
"que JO:;:L RCOOLLl\R es pt·opiet<Irirrdc un reloj C!ti::cn a.l .i9ual ':" 

·~C! unn_ cadena y su sueter ••• que reconoce plenamente .Y si~ te -
mor a equívocarsc a RUOEN ALBERTO MILL.AH LOrE:Z como el mismo que 

.~ntr6 al lntcrlur de· s~ domlcllio ••• "; con lo ~nnifcstad'o po::" el 
Po1icla reml teri!;.e 'IICTO:t MANUCL MARTlNf:Z, en lo conducente; Con 
la lñspccci6n Ocul~·r, Dictamen de valuaci6n; cartificado 1t6dlco 
y re minÍstcr'joll de .le:;ioncs y certiHc"i,dO r:iodÍc~ :oufrldas por-

.JOEL RE:llOLLAR NA~TlNtz, en t6.rminos de. los mlS#IOS• . 

-:- · Y s\ bien es cierto qu• el ahora ac:u•odo •RUBEH -
ALB!:RTO HILl:Af' LOPEZ (a) "EL AUDE:N" o ~ti.. PORKY•, niega habar -

0

co.fttitidci° e1 -il1cHo de ROBO que ac le lmpota, no os cienos cier
to que en la :i.ccuela í:tel procedimiento, en nlnql1n r-omento probÓ 
au simple y sln9ular n09aLiva, .ni la hizo crelble COlr.:> as dado

ª derecho en t6cr.iino3 dal artlculo 24~ del C6dlf!o. de Proc-edlcaicn 
tos Pe:nnles an vl9or¡ ubJ.cilndai;é adcn:$.a dicho ncua~o en clr• -
ccnstancias .dt: tiempo, modo y lug"lr en la reaUz<sc16n del evcr.
"to; •un~do a l.a 1iri;>Utnc16n clar.Q,, directa y precisa c;uo le hace
d dcnunch.ntc ;JOE:I.. Rl:ROLLAA KART:m:z ·y lp• ~nw.laa.lé!ntos da- -
Ju le:iti~os YAL:::tlTlNA 1.1-:-rorao SOSTENEJ y VER':N°ICA CHA'/ARRIA A2 
0

:>RlGUt~ y dcmL:o con::tancJas cxis.tcntc:: an :;u con~'~ª• que dc111U1.1.E. 
t.ran tudo lo contr,Pc.l.o oJ :;u neg.::1.tiv01; por lo que en lw. pre::u::ntc 

~au::n existen c,lcr:i<:?ntos p!-ubiitorio:: .s~ficlentcs, 103 qua anall
••dos. en 3U conjunto, de mnnera 16:;icoJ y natural, nos llevan do 

la verdad conocid.'.I a ia que 3C! buSCtJ., inte9rar1do a:;! lll pruttb~
.-resunclonnl plena indub.l.toJble a que •• refiere el art.1culo 261 
:!:d°C6dl1Jo de ProcacJ.1.mlanto:o Penales en vJo¡or¡ :;in que sea de tg 
ciarse en con3id<:'r.:1ci6n lo mcnlCc::tado por el 1.1cu:;a~o, en el ::e!!_ 
t:ldo dn r¡uu ..... el riuch.1.chÜ

0 

le dijo "cspor.amc ;.,horito con:.igo. P!! 
:a otr.oi:o" y que ti icho su Jeto :e oJcerc6 a, otro rr.ucho1Cho que ib,:,
C1!11inD.ndo y lo em~:6 a 9ol¡;car.Y lo tiro al ::ur.lo y le c;u.1.to«=: 
1:.i :;wetcr, 11ccrc~nlJOi>C al de la vo= y le dijo "te re7:lci este -
h·otcr" y que el de loJ voz se cncontroJ~oJ a unl.i cuoJdrc.dc"dlst:i!!. 
:111. o 111cno:;; .l.l! -:or.io que: l.'.1 pl:Lol.1. l.:a ltJv..int6 en la cntr.:ad•.,_ 
!. la vC..:JntJod ::;n nlnc;¡uno1 Jn!.llnción ••• " todiJ Vll~ que co:no Y"' ~~ 
-a:iife:;t..:0; de nJn.::'.lnJ m.:'lni:-r.1 prucb.'.1 el .1hor..i .:icu::i•ldo :;u dlchu,
:-! fip h.:aco cr.:lhl1•; :.-:ept..1n1lo í<H· el conlr.:irJo GU'? t:enl..:» en 1'1-
.. ln;> un.:a rl.,¡l71 .. 1h: p~~:;tlc:o ~rJ cnlor cJr.ir•1:!r,. 

L•1 :'l•Jr".:av.:inlo <!'l h.:ahcr::u co11c:tJdo el injÚ:.:to dr? . 
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'd0. au J'r.1mo palÍ't'ica JO!:L Ri:llOLLAR HA/ffJI:~::, •J.:irnn r¡uo fue asaltM• 

el dh d~'l:C")' (dccl:JrÚ el dfo 1l de:. m;iyo de 19~0) 1 y •l .cU.ll lo • 
~ltaron un r!:'loJ de 1>1 maC"cO citi:cn da pul::o de CJCtt!nsi1.1lc de me
tal color blanco, "'", cadcnil de oro nm:iC'lllo de bproximad.11'1.~to 40 .. 

,ccnt.lmot.ros ): la cu.:tl lon1.i en <:1 cu~l 10 1 o:.::1 cm;;i ,!Jll ::wctc:r d~ ~clil 

.e.tejido) do color. il~ul cielo, mir.ma ¡:.·r"cndiJ qua a l.J dicente s.:ibc Y
·_10 can::tn que ::on propiedad de J'OCL R!:DOLLAR tlAllTmcz, ya que en v;i 

t:los a:Ca:sl¿nc:a pe las ha vi:sto puc~ta:a y que son <Je su pr6plcd.ld ; 

_que el dt.7. de hoy l;;,3 ;>t>rtabil y qo..10 al snlil" ·do la casa do li:I dic~n 
ta COll'IO a las 14100 hora:¡ :;a lar. robaron, siendo "uh siµeto que re;:. 

ºpc)nde a~ !'ombre' do RUD::u ALe~:n·ro HILLA t.ori;z, quien tJsr-u~s do ro .. 

·b.,rlo lp pcrs196i6 hil~til el intcrl?t" do la cas~ do2~ vive' la. dicen. 
ºte y al momilnto e~ qu~· asta,IJ.i dentro de la CilSil ·t7•y-::i. uno pistola -
en la man~, poi• lo quo la dcponchtb Si1116 y Cnlr.i l RUBE:N HILLA LO

PCZ, ya que c:J un Vecino da l::i. ml::ma c.:ille y po .l:~t'iormentc de cal-
.• ai&rlo i.b Sac6 a la c11lle, p,jt"il GUe mon:cnloa de .;:u;;;s JOE:L m:OOLLAR -

HARTim:z; se pr:cscnt.-1rn en esln ofic!na y fer .ul~r:il su denuncia y -

que adcmfis RUtU.N l'IILL.\ LOPEZ lln;cn.:s:6 a lils e :1adnsº de la c1:1ltente -
de nombres OL~A, E:l.OISA y AllCiCLICA, de •?~l do~ A:r.!'OHIO CAi'lBAJ>.L, -

ya c¡uo le~ d'lc:ia srno ME: 01i:r::1 !>OUO!; ~TA • L CHA'IO VA A V>.LER HAOPE: 

. Roti! lc:ilm.lo lo anterior ante cst-.c tt • .Jui.:9: Jo ,cm .J1\.l-JLcncic de Ley, -

c:ontost~do-<i~pregunlas...que..sc_lt: formul•:oñ/cue: c¡ue la pistola -la 

.ton!il en° li1 111~no dcre:chil¡ c;;uc lll;J er.ilt~n e l!! dljo
0 

que sacara al -

chll~o. , - . ¡ . · ... 
• · E).- cort ·LO occL,\RAOO ..cr. L.\ T=;TJi::o 'ot PP.oP1cD1..o-
PR~E:XI!iTENCIA y. f"/.LTA POST'RIOR DE LO :ccA!>o V,\L!;;:l":'INA ANTOtao sos
T&llCS, qui o~ r:i.:lnitoGlÚ ontc la autori~ildirlnistor:i~I del. conoc1mic!!. 

to quc:el d1.:1 do ayer como a l;i~ 13:0 ?'J';;;.1s 1 1.:1 en1!lenta ::a enc:on

-trob.:i on :iu do:nlc111o cuando tl1J pr-ont "lt:.tJÚ corl"!cndo su prlmo -
JOE:L R!:DOLLAR MAílTU!tZ; quien S<: ll''l'tJ~ ;rr=:· e:1tar lo puerta ablert•
Y· se escond16 en el bt1r.o y en::•:H:;uldn ~;;~ .1tri:u: d·: ~l entr6 el suJs 
to C¡6c ahora sabe r-=~rx>nde ol nnmbra :: ñ:3&:: A!.B~;?-:O KJLLAtl LOP&Z1 
quien sin dcr<::t)o ;ilc'.Juno ent•6 .:'11 in~ :rlor e.le :su domicU!o de? la- -

. emltento, el cual no llene a~c:.:i:oo, yjcntrú hasta <:l p11UO C!:!r:ca de
las hablto.clcnc::, por lo quo la .::mit.:nl<l •;lb cor:IO su pri111a VERO:llCA 

OIAVARRlA RO!>R.!CiU~ lo sac6 o la cilllc, y fuera del dotalc!llo de le 

emitrnte·ru:: date;;ido ·por iñ- pollch; ~r. .. :. h cialtcnEe"" :oaL<: y lc

con:1t• c;;ua JO~t; R&!?OLt..\R UAR1'Im·:z e~ 'l'l propiot.'.it" l? e.le un t"cloj de
·1• l!:larc:.:i Citicen, yi'I que la calt"nt.-: ~n lo h• vl::t~ dcada h::i.c:a :el:: 
lk'l~os, .01 h¡u.;l que :;u cadcnil yº:.u swatc:-, '/:i qut: -:in varl.l:> oc•slone 
hil vi:Jto los una, y l(JO. ::e cntc1·.S que •.ll 1¡!.1 ~-== 11y•:r se lo :•~b~ron; 

~~~,:~e;.~~~ ~!:":·~n~7::!o =~:e t::·::ú ,_,;·~~~~:;:~e·?~ ~~e~:~,~~~~:~.: 
1-!~t;l(Jc.indo ¡1:>:.t·~1·lcrw'!nt~ :;u .:mt .. rlr,r .:·:~t.,rac:¿.,, ..lnt•? <.·.~t.c H.- .. 

J!J;;'!pUo en -..uc.11-oncl:. dr, l•.::'J: ll'•.1:ilr•::o•~·m·Ja ·,u·.:: ·1\ l•..-ner a lt1 vl~t0 1"' 

triJ:: l.1 t-.!J:, ,..,., r·t·."1~lh:·.,~ "l s•rn<:\•:;.'l"I« ;;•.'.~:-:u. At.:··:;r;.·;,i :n:..: . .t.u LOPt:·--

Jci r•?Ct•noi:r. c..,,-:tO l•• 11•:r:;c.n:'I 11 t.i •'.(U•.· ;: .. 1·.·~· l..·r~.: ,.,, :u dcc:::l~;.:~c:l(oe• 



1 
:;u 1h.1•·•J.c.íUo, lh1v.,ba un.1 pl:ol<;>lt,.cn la. ra."Jno derecha, r¡uc ol cnlr.:&r - :1:-47 
6~u persona i.: ... 1n1Ícst6 que le dljoC-Mt a. donde h.Wh ent;,,J'., au • 1 
prSmo1 que cua. .. ~o entro coC"rl~ndo z:;u ,pc"lr:io a l• veclncl.ld, ya .'J9 lls, . 
vab.'.I nlnc,¡ún otijcto cor.o S"-'Ctor 1 cadena y reloj y que -0..Cnto:; antes -

.•o· 10_:1 ha.bh :..ht.o. . . 

. r>.- CON• LA "lHSPCCClON OCUÜ:.t pr.ictic'3da. eon el l~9ar• 
'de los hechas·· poC' el pcrsona.l del Mlnllltorlo Pú~llco;·Jnvustlg'1dor,- .. 
en l.a Calle Toj~ani) n\imoro 173, Cctonla SantO Dolningo; 1111:11:'" qu~ 
·cofre 09ro9ado en .:iut~~ .ª fojas 12; en sus t6iñi"lnos. 1 •. • • • 

. . e) •• CON !:L p1CTIJ'ltU oc VALUACIOH su:;crito por lo:a ·~ 

.r-uoa en la mot..crh sc_nc112. .1~_GARCIA y AI!CL c. RUDCtl SILVA- -

BALDU!:/U,, en el que se Villorl=a 1 reloj de pulso,. Mt'cn Cltl::cn partJ 

hoaabi:-c do Quat"t:, cstenclble metlilico, usado, su valor intrlnscco -
·clEHTO V&INT& 1111.. P&SOS 00/100 111.n. ¡ ast como una cadena. de oro o'lr.'1.1 
.rUlo. de 1<\ ti.lates, con un paso da 15 9ra1T10:s, de 40 ccni.lmatros d; 

.lugo, :iu valor lntrlnseco TRCSCICUTOS HIL P5:SOS 00/100 1:1.n. ¡ 11'.iclcn 
do un. total de CUA&ROSCIEHTOS Vi:IrlT& HIL P°tsos 00/100 -~n., a ío}as-
~ do- ectu-acionCs. - · 

·;o;. .>oct..· RCBOL~:~°:.r~~~·~~~::~":c ":::~~.º;0~1

~':: =~::~~;;~ª: 
· _ _., •ua .t&l"tnin.pa. 

I'>.-· COH I.A FE: MU:Is:TZHAL Dt LCSior:c:; 't CC!tTIFlC/\~ 
~tco· dada por 01' personal del 111n1sterlr) rúblico Investigador~ al 
tener o la. visto. o Jot::L RCBOLLAR MAP:TIN&Z,. •l c¡ue •• le .-iprcc1G CO.Q. 

tuslon con cscor1'1ci6n en labio su¡.:.:-rloc, lc::JonC:,s q\:c no panen cn
;:eU;ro la vida y t:1rd.:sn en Solnflr' menos de GUi·n~c dlas, prcvi:lJs -
;:or el ar.tlculo 2eR y 289 pArta primara¡ dnto: G:Je se corrobor;.n con 
el ccrllficado médico ~el que Ge da re y :e ai¡rcg.i a lila .-ict':';cJor.r·:o • 

.J).- CCIN LO Dt:CLARADO POR EL PHOS-10 ACUSADO RUCt:N l.L

i!!:R'fO HlLL/\."4 t.crt~, qulcn •nte la autoridad r.1lr1l:tcrhl dol conocl
r.l•nto scr.016 quo1 " ••• el dl.:i 13 da loA corriente::; (K.lyo da 19'JO),

en la. 1n.::1neno eslilbA bc:blcndo babldns elcohol1co:o en uno v!n<lt.erl;:i ( 
fuer•) en 1• Cl'll'la de Tejamonll de. l.:i' Colonl:.1 ~onto Or;M11ln90 Coyom:on 
(\ue llog6 una pcr:.ona que no conoce el cual le pld16 un tr.;ago do:! ce::, 
\'a~a ••• que u.bo:. c.:imlnot'on cOlllO uno:; dlc:z. 1101.:ro:; cucndo cal :!'UCh.Jcho 
:O':l• esteba can ol da l.1 voa lo diJo oopar~, Dl•orltil con:olgo p.:.rti
tas ot:rns, que dicho uujclo se- accre6 a otro 111uchacho quo ib.l c..al
nando y oll cual de tronto lo ~!t!pG::G a qolpear y d~~J.do o11 lo:o ')OJ.pcs 
.!~ tiro .-il :;ualo y dicho rnueh.icha 'lue le lnvl to l.l vif.i'I rc.:11 Jo- -

:;ulto al :swctcr Dl r:iu.:hJct°lo ~Ui? h•bl.-i golP'.-icJo, .,c.,r-::.\ndo::c .sl de lJ 

T::z. y le dljo "ttt rc9.ilo"a:te :iwcter" y ol r.tin0<:M;i del 1;tkcn1.c :e-
- !·.:._5 ••• r;ue en =-~·JUfd.l ::;Q dlrl9l6 a ¡,, C••oa n.arc.:ido con al n.1rnuco 7J

.'i'.ln C.:iUI! <je Tc}.Jrr:.,nll 1~n donde vlvc Jo.a: WIS "14'• y cn!r6 yo11 'lU~ 

t'.'to1b;. hlhlC'rt.l 1.J"pu.•:-\.a1 y la prc9un\.6 J un.i:i 1tou<:h.>eh'1!i que sl C!_a 
:1'.:01 t1hl ::11 pr"lmd; y an c.::n:; 1110rncnto:; tf·nl¡, '"" la lkV\O un.J pl:.toJ;, .. 
J• pl!.allco .Jo colur dar.id-,, y al 11110t.· .. 11tn QUC! lo 1"'11c•C"on qu~ no -

•"f!.11.1,, · .. 111•• 11•1-1v.1m-•nt,.. .1 t.1 r:.1\1,~ c.•" •.:\ ::w-•l"'r "" 1.i: •·ano::, 1•• co 
:: . .il f:n :.1!•:ul•l1 :;.111.5 •1;...:u::JC.\ r.ur. 11.,; ·llJL> .,;Q ::::.Mt<?r e: rJr. ,,1 pri-

•,:,1 lf'JI' Ju 1¡U•J '''•lt••:·¡.'. r.I ,¡,.. 1.1 \'•J:: • 1 ~-!1ri :;w .. 1,..r:, i::I ·--. .. ,1., ,.1 •• 1 _ 



~ J..C8 .- • 
ltOIY.I c¡uo ft9:1, ocup:a con la:J llOd<:alidades de violencia U.olea y .o· .. 
·ral, cu acrc:dll.~ en oluto:. con lo:. ll\l:J19C's clM«>nto:s qt10 sl"lc..-oo
par:,• cp~pt"Otnr al cuerpo dol dcllb> ao com,~nlo; ya que :JO da::;pr"!l 
·~o de los rnls!"":I qua 0°1 ac:u

0

:JoldO Rllo::r: ALDr.n-:o i.:ri..LA.'f J..OPE~ la)• .. 

·.•r:L NUSEN'1• o "EL .r<>RKY" (en co111p~n1a da otro :.iujot.o. dc:;conocltJo y 
pc-6rugo hn:;t.:i el motnanto); 12111096. ,.,¡ oran<UJo JOCl. RtbOLL..\A HAICTl

NtZ con uDa p1s.tol.:i (quo ya f'u~· detallada): .J::f c090 4-JrcdlcL·on a 
dtChD ~réndldo y tu& 9olpclldo con °un ~nva:;r. de ccC"Yl"IZ:O y dnbldo a 

l•to' cav6 'al sualo; lugar en donde sin dcrc.:hn nlt.n:;entl111ianto
de 6:sta lo decapodoraC"on• do los objetos da "SU pro edad, siendo .. 

'!" raloJ'da ~l~o 111arca C1tben y una c:itden.t·do ~·o O.llU\rlllo; qua 
fuaron valuadom. per~cialmente an la ~"'ntid•d de

1
:cUAT!tOC!CNTO:i Vtl!;! 

"'!E tlIL rcsos 00/~00 m.n.; as! co;ftO un S\11\?tar~,e dlcho ofcndldo-
tu:b16n llevaba¡ encuadrando ad ol iaenc:lona <J:u3Ado nun:::~ AL:J:R 

.TO HtLi.AH LOPCZ su c:>nducta en lo c:.ta!Jlc:ch! ;..,,. al •n!cuJo 373: 

'(hlp6tas1G d• Vlolcnc:l.l' c!slc:i y v1Dlcncf Q :1111·a?)' del C~!.]o f'<: .. 

nial en vl~oi-1 aallc:ltan~a A !fU sena:.-!a con:: dcr:ar l.J. oigr.wointc .. -

que ae hace valer. en el lnjusto da RCSO qu . no!i ocu¡i.l 1 :.l "1:>;;'1~!'\t.o 

de dtc~u aantench deflnl Hva 1 teniendo -. !·a bien a9ra.vai.· h ~.:¡, 

nalidud. quo daba 1:iiponer••• ' ' 

Cxh.tl.ndo en la pco~cnt• .tÚsa :11 noxa c•i.:~al rt;
iKtOfMnt~ entre la candui:te deaplci;adá ~ ol .J:t1vo1 y e! rc~ul 
todo •ui.tarhl' producido en al bien Jur1 co tutcl#ldo1 ~u en el -

· ceso con:rcto lo fu& e:l pn.tdt110ñlo del a.alvo; hOC:l•:ndo:::c Acracibr 

el ac:ur.ndo RUDCN ALBtRTO MlLLNI LOPl:~Z ) "CL ~L:Bt::" o "CL AL'.lZI!• 
TO", t.-n la Cor.1lsl6n dolOS.3 del del 1 t.o - ROí;C ,.,,.,;1,A'/Afl'J, ;,¡ t'•:111.·u

chCt rc:i.pcctJvo y
0 

a l~ JmposlctiSn de J, ~n~ en canc::-crto. 

Do todo lo .rantor!or.:O • 1 e•l..Y'H~tó y ;1n.J)Jz.afJo, e:.-
•. de concluirse 'I so concluyo, qua al s:atiu aua::: Al.!l:itTO ::11.LA1;-

LOPEZ1 Uov6 •cabo •cclonea constl.t tp.vo1~ de tlpo pc-n•l 1 prcvl:.
t•~ P' ... r el nt1culo 367 dol c6dJ~o crl.il rn vl1:>r1 "l>Ci:<tlcmlo dc
su parto l•p.at•bllld.adl on ol caso • +tucllo no ~xlstc-n CC.U!;.-3:: do 
.:.-.. ;,._:,...:.a~ud¡ au can:Juc:ta ps lntctnel~al .il pru;ioncr: ... : co1u=•t' -
el dar.o, 'I coimo con:scc:ucnc:la dolo:;.i¡ ~ lo c¡u:t '40 le debQ dccln• 

rar pennlMnt.• ra::pon:;.ablo ~n 1• coautor1a notc.t'l•Jl do 12 C:091lsltn 

dnlo:a:a del delito de 11oeo At#llAVAD01 Y• que so •~rodlt6 ,.,., C!I e'~• 
.'IJ der M.iyo de 1?90', ·;p;;~J;.;.,.~; ai';.'i l":CKI har.:1:0; irJ~!.11 M.n!!J 
TO IULLAJI l..C'PEZ (,1) "EL AUl11::fl" o "EL. POlllCY" en C•J"'lpoftlll d•! otro -

aUJntu de:oc:onocl•Jo y rrGru1n por el -.cmto, <:n ln-. t:All•::S •t<:!' T"')!l 
MnU, en la Colonl.:11 ~.3nLo 00.lnqo CIJfOolC.ln: do::•p::J••r.1r?n :;In fl,:i 
recho n_l ccm:.;ent.l:!tlontn :,1., la F"'r~ ... n·• \IU': c:on Arrt:JI'-' ;, l.: le:~· pu.:, 
de d1rlo :a .JO~t. P.:.:D,LLl.F! !V • .ttr:cZ, do un rol.oJ ¡; . .,:-:. h~l1r"' ,:•1 l.t .. 
Sl'J'c,. Cltls~n 1 dll cu:irt;;:i:,,¡ una •:Oi•kr•.i d., oro n:l'!.1t111'> d•: 1•• ... t111-

to:;, •I? 1!i 9rnma:; do! ("":::•> y vr. !IW•:tci•, r.r:>;.l,..'.l:A hl s:a~! '•!'t·,·:o::a -
ofn1Cdll.la JOCL ftr.CO' .. LA.:'! :~.; T!llt::!, tr~ An\11rl<1r t:r.¡;!•! .ndo 1;•.r-.·' r..-.·110 

Cotlll~;ivo J" Yl':'l•·llC.:l,1 (f,;h:·I y ...-:r;1J, con;l~t.••nl•.'• l:ft (>IJ'••l:r '• -

q.Jl(•:.•!: '/ cor1 un ·~ft'-'••~I! ,,,. r.•:rwc7..1 •• t ;¡Jl"'.r1 of'ln•I! .?; ,.., ... ,~ •. •!• • -
¡¡,.,,,,,u·I., c:..,n 11n:1 ;1l::t>l.1¡ .lltrnfl'> v.itu.>oloo': lc.t=i ,,hi•r•.4•J on l., c.m-

1.1.i .i ·l•r c.1•:.:W:f': .•:·¡ : '"'!'.:~··~!t.!.""º'"~":_': .. , .• , .. ~-· •,.1 •I! • ., 
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t~n1,.!'°rlc.lol 'lUO obro n foJ:ii" " do act.u.iclonc!S. . .. _ 

Por lu ont.:::; n:..pu.,-,•.o. y fun•l:UI•>: y O\•l•~11t1:; con runrt.;- ··
-.:nto en lo dl:;¡iuoJ::;to pc>L' lo:; .;u-t:.{C'uJo:: :?1 t:on:¡tltuelon.ll; 10 tlal 

cl<IJJ·, l'•:nal¡ iq• 30 fr::a~cl(•n V1 1 135 1 J1S, l1G, 317 y dc.-r:i~::; rcl~ -
Uva:; C:r,l C6dll]:.» do Pro:: .. \Jl1n1•,11toi; Penales en vlgor¡ 1'l y 30 ln=:J. 

ºao "C" fr.:ic:clGn IV de lil Ley Or-')Srilca de l.::1 Prccur:ac!urta G.:ncr.:.1-

de Ju.:Uc!D d~i Í>i;t.rt.to ~eder;:,.l¡ f'U fo~111u1a:cl. ::::i9ulcnte1 

.. . .. 
PCDI';"ENT,O 1 

- - PRiMl:kO.:; Ha lugor a ac:u:sai·: 
S!:Gl!NDO.- RUDCll At.'Jt.RTO HILt,.;.U L.OPEZ (a) •et. RUDEl'I"• 

o "ti.. PQP.KY", es pcnalir.c:ita re:;r.ons:sble de lo coml:.l~n dolosa d<?l 
delito do ROr.O MR/.VADO (hlp6t.~!:ls 

0

do vio)encla fbic8 y 1110ral),-
111clto por el que .:ahora se le .:icu::;a en su c.::1lldad da Coautor. 

. T&i'iC!:RO.- Para cfc.cto:i de l• pon:.lid•d, dcbcC"S. o$tD!: 
;i ._1;,· dhp;'.ai!s.to pi:>r los or.t!culos 370· p~rraro prlll"cro, 372· por
.te prlll".ara y 391 parta inicial¡ nurr.crales todos del OSdigo Penol-

·en Vil)or. e 

. CUAltTo.-· PriPCede ccndenar al ahOt'a .:usmdo •1 pago CS. 
ie iDp.Jl"Dc16i, fiel dat\0 1 cm t'=-mJ.no:s de,,'ios .u·ticulo:o 29 y· JO da\:-
C6clifi:•> Pen•l en vr11or. · i' .. .: . . . .. - . . 

, CUiuto.- Anionht•se!o pGbUc;:aJBCnte •l •~•Mio de r•fs 
r.encln pal'• 9ud no reincida, en t~rm..lnos d• loa .-ttculoa 42 del• ...,. 

. C6cUl]O ?eñD1 .en V19Q~··Y .577 d_ei. ~6~-~IJO do Proéedi•l~to• '-:"·'·--

Ylg'lntc. ·· , ••. ~ · •: .. ..{~~~~ • 

~ti1Éo~ ~.:. ~ ~c~Í::~;??s 19 os 1990. ··: ~- · · '{;; .. '.'._::.~.·-~.'!~ ... · .. ·.• .. ·:···.; 
. L~ C~ A~&i~.: :itt.. r:x~~T~_RIO FUDLICO • .. . lV.\ . . ·~,., .... ,..:~:""º· 

,;.,. ~IC, HAAnt• LAr.. ·::;a~ OOt:Ill<>J.:Z. ~-~~::i:~if.~ 
,. . . .. ~ -~·~;: .. \. ,;¿,·· 

•:.·:·:-;-:.:.1 .• · .. · 
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esto es se formulan conclusiones de inculpabilidad au_nque -

ello no quiera decir que la defensa no haga un estudio sobre 

la acusación pues tiene que demostrar la inocencia del proc~ 

sado, argumentando con hechos sus pedimentos, oh bien que i~ 

ponga la pena rn!nirna como lo señala el art!culo 51 y 52 del_ 

C.P. 

Una vez que las partes hayan formulado sus conclusio-

nes y les hayan sido admitidas, y "despu~s de recibir las 

pruebas que legalmente puedan presentarse de las lecturas de 

las constancias que las partes señalen y de oir los alegatos 

~e los mismos el juez declarar& visto el proceso con el ter

mina, la diligencia" Art. 328 C.P.P. 

Cuando el juzgador ha recibido las conclusiones tanto_ 

del Ministerio Pdblico como de la defensa y del procesado 

conforme a lo establecido por el art!culo 309 y 315 del C6d! 

go de Procedimientos Penales deber! a trav~s de un auto de-

clarar cerrada la instrucci6n y dar3 paso ül auto que cita -

para la audiencia. 

Con lo cu~l el per!odo del proceso abre una subetapa_ 

consistente en la discuci6n o audiencia esta parte del pe-

riada del proceso inicia con ~l auto que cita para audien-

cia de vista, conforme al art!culo 325 y en relaci6n al JlA 

dnl C6digo de Procedimientos Penales. El juez fijara hora 

d!a para la celebraci6n de la vi•ta que •• llevara a cabo -

dentro de loa 5 dtas siguientes: 
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Cabe mencionar que el juicio sumario no existe dicho -

periodo del proceso. 

La audiencia de vista consistía en lo establecido por 

el articulo 326 del C6digo de Procedimientos Penales. 

"Las partes deberán estar presentes en la audiencia en 

caso de que el Ministerio PGblico o el defensor no concurran, 

se citar& para nueva audiencia dentr? de ocho d!as. Si la 

acusaci6n fuere injustificada, se aplicará una correcci6n 

disciplinaria al defensor particular y se informará al proc~ 

radar y al jefe de la defensoría de oficio .Y en su caso, pa

ra que la impongan la cor~ección que proceda a sus respecti

vo~ subalternos y pueden nombrar sustituto que asista a la -

nuevamente citada. 

La audiencia que se hubiere convocado por segunda cita 

se llevar! a cabo a6n cuando no asista el Ministerio PGblico 

sin perjuicio de la responsabilidad en que este incurra tam

bi~n incurrirá en responsabilidad, el defensor faltista, pe

ro en este caso se sustituir! por uno de oficio, suspendi~n

dose la vista a efecto de que ~ste se imponga debidamente de 

la causa y pueda preparar su defensa. Lo dispuesto en este -

articulo no opta para que el acusado nombre para que lo de-

f ienda a cualquiera de las personas que se encuentren en la_ 

audiencia y que legalmente no estAn impedidas 1:.ara hacerlo". 
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La audiencia final llamada tambiAn de vista consiste -

en que las partes esten presentes en la misma a efecto que -

pueda presentar pruebas, en el caso y reproduzcan verbalmen

te las conclusiones. 

En materia federal, se preveé que si las partes desean 

en repetir las diligencias de pruebas que se llevaron a cabo 

duran~e el periodo de instrucci6n deber!n notificarse al d1a 

siguiente al auto solicitando para la audiencia pero si el -

tribunal lo considera posible ordenarla procedente, artículo_ 

306 C.P.P.F. 

Y por dltimo cabe señalar que el juicio sumario la au

diencia de vista no esta prevista. 

A) LA SENTENCIA. 

Es el momento culminante por parte del 6rgano jurisdi~ 

cional en el cu&l ·se concretar& .aplicar el derecho, entrando 

en un an&lisis detallado sobre el hecho delictivo y la cona~ 

cuencia jur!dica para el sentenciado. Articulo 21 Constitu-

cional establece: 

•gue la imposición de la~ pen~n es propia y exclusiva_ 

de la autoridad judicial" en este orden de ideas el 6rgano -

jurisdiccional deber& respetar las garant!as establecidas 

por el articulo 14 y 16 Constitucional, y para su fallo tom~ 

r6 en cuenta todo aqu4llo que abre en la causa correspon--
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diente y de acuerdo a ello declarar& la existencia del cuer

po del delito y de la responsabilidad para el enjuiciado, y_ 

en caso contrario absolverA al acusado. 

El 6rgano jurisdiccional al emitir su sentencia deberá 

observar las normas establecidas dentro de la Constituci6n -

política de los Estados Unidos Mexicanos, as1 como los esta

blecidos por el código penal y por el c6digo de procedimien

tos penales, de tal manera que al actualizar o no sobre el -

sujeto pasivo la acción penal establecida por la ley el juz

gador en dicha sentencia llevar3 a cabo un acto decisorio 

culminante sobre el Bujeta pasivo a efecto de que soporte las 

consecuencias de hecho y de derecho a que hayan lugar, con-

siatentes en la aplicaci6n de penas y medidas de seguridad a 

fin de que la individualizaci6n de las mismas se haye preci-. 

aada en la sentencia de tal suerte que el juez deberá fijar_ 

el tiempo en la pena de prisi6n y las disposiciones legales_ 

aplicables en relaci6n al tiempo que deberá durar la pena de 

prisi6n depender! de un minimo y un m~ximo que la ley est~ 

blece como m1nimo 3 tres d1as y como m8ximo SO años (77) 

El articulo 20 fracci6n X del pacto federal establece: 

11 Que se abonara al sentenciado el tiempo que estuvo -

privado de su libertad al establecer lo ai9uiente: 

( 77) Ibidan 454 _ 
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Tampoco pcxlr~ prolongarse la prisi6n preventiva por m&• 

tiempo del_ que como m~ximo fije la ley al delito que motivare 

el proceso. En toda pena de prisi6n que imponga una sentencia 

se computar! el tiempo de la detenci6n. 

Es decir que se hará el computo tomando en considera- -

ci6n el momento en el que se le abri6 proceso y fue privado 

de su libertad, asiándosele el descuento del tiempo que pera~ 

necio en la prisión al tiempo en que deber! permanecer en el_ 

mismo momento en donde se iniciara su cumplimiento o bien en 

el que se le declare compurgado. Asl mismo cuando no exceda -

de un año de pris16n la pena deber4 establecerse si se le co~ 

muta por una multa y en el caso de que la pena de prisión no_ 

excediese de 2 años se establecer& el derecho que tiene de la 

orden a condicional establecida icn el art!culo 90 del c6digo -

penal y cuando no exceda de un·año, por multa de trabajo en -

favor a la comunidad, cuando no exceda 3 aftos en tratamiento_ 

de libertad o aemilibertad. 

En raz6n a·ello el juzgador deber4 tomar en conaidera-

ci6n para la apl1caci6n de laa aanciones para cada delito en -

cuenta las circunstancias exterior•• de ejecuc16n y las pecu

liaridades de ejecuci6n y el arbitrio judicial conai•tir4 en_ 

el margen legal consi•tente entre una pena m.lnt.a que nunca -

serS menor de 3 d!as y una m!xima.de 50 añóa. 

Arttculo 52, en la aplicaciOn de laa aancionea penal••-
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se tendr4 en cuenta: 

l.- La naturaleza de la acción u omisi6n y de los me~

di6s empleados para ejecutarla y la extensión del daño causa~ 

do y del peligro currido¡ 

2.- La edad, la educación, la ilustraci6n, las costum

bres y la conducta precedente del9.Jjeto, los motivos que lo_ 

impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones eco

nOmicas. 

3.- Las condiciones especiales en que se encontraba en 

el momento de la comisión del delito y los demás anteceden-

tes y condiciones personales que puedan compro~arse, as1 ce~ 

mo sus vinculas de parentesco de amistad o nacidos de otras_ 

relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y 

las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi6n que de-

muestran su mayor o menor temibilidad. 

4.- Tratándose de los delitos. Cometidos por servido

res·p6blicos, se aplicar~ lo dispuesto por el articulo 213 -

de este código. 

El juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto,

de la victima y de las circunstancias del hecho en la medida 

requerida para cada caso. 

Para los fines de este articulo, el juez requerirá los 
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dictlmenes periciales tendientes a conocer la personalidad 

del aujeto y los dem!s elementos conducentes, en su caso, a_ 

la aplicación de las sanciones penales. 

Precisamente los m&rgenes de aplicaci6n para el arbi

trio judicial consiste en tomar en consideraci6n la aplica-

ci6n de las circunstancias exteriores de ejecución y dé las 

peculiridades del delincuente. La naturaleza de la acción y_ 

omisiOn y de los medios empleados la extensión del daño o ·~ 

perjuicio causado y del peligro corrido, la edad, la educa-

ci6n, las costumbres, as! como los motivos por los cuales d~ 

linquio sus condiciones ecxxdnicas y especiales en que ae ha

yaba en el momento de la comisi6n del delito y de los demAs_ 

antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse 

y as1 como sus v!nculos de parentesco, de amistad o nacidos_ 

de otras relaciones sociales, la calidad de las personas 

ofendidas y las circunstancias del tiempo. Lugar, modo y OC!, 

si6n que muestren su mayor o menor temibilidad, ast como el_ 

juez tomar& conocimiento directo del aujeto de la victima y_ 

de las circunstancias del hecho en las medidas requeridas P!. 

ra caso, (78) 

El procedimiento penal concluye con la sentencia y su_ 

fundamento leqal se encuentra establecido en el articulo 21_ 

de nuea\ra Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexi-

(78) Jbidan p. 450. 
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canos al expresar: ''La imposici6n de las penas es propia y -

exclusiva de la autoridad judicial" y por el articulo 71 del 

código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

que establece que las resoluciones judiciales se clasifican_ 

en: Decretos, sentencias y autos, y señala que tratándose de 

sentencias se refieren a estas si terminan la instancia re--

solviendo el asunto principal contravertido y 94 del c6digo 

Federal de Procedimientos Penales. Al señalar en dicho nume-

ral que las resoluciones judiciales son sentencias si termi

nan la instancia resolviendo el asunto en lo principal. Es -

decir que la sentencia es un acto de autoridad que resuelve 

el litigio del procedimiento·penal. (79). 

Gonz&lez Bustamante acertadamentc'señala que la sen-

tencia es "un acto de declaraci6n y, de imperio en la que el 

tribunal mediante el empleo de reglas de rasocinio declara_ 

en la forma y en los t~rminos que las Jeyes establecen si el 

hecho atribuido a determinada persona reviste las caracter!~ 

ticas del ~elite y decreta la imposici6n de las sanciones o_ 

de las medidas de seguridad que procedan. Sigue manifcstan-

do". (80) que en la sentencia concurren un elemento volitivo 

y un elemento 16gico: que el primero consiate en la manifes

taci6n de voluntad soberana del estado y que tiene que cum--

plirse y la segunda es la m&s importante porque implica el -

fundamento del fallo y debe contener los elementos leqalea -

(79) Jorge Alberto H.mcil!a. Cb. Cit. pag. 224. 
(80) Goozilez Bustanante. Cb. Cit. p&g. 232. 
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en que •e apoya dadas las circunstancias de que no basta que 

•• exprese la voluntad del estado sino se encuentra regida -

por una apreciaci6n 16gica y jur!dica de los hechos. 

Para Col!n sanchez la sentencia penal: Es, la resolu-

c16n judicial que fundada en los elementos del injusto puni

ble y en las circunstancias adjetivas y subjetivas condicio• 

nales del delito resuelve la pretenci6n punitiva estatal in

dividualizando el derecho poniendo con ello fin a la instan

cia (81). Asi dicho autor nos señala que el juez a trav~s de 

una resoluci6n judicial resolvera por mandato legal el fondo' 

del proceso sometido a su conocimiento, por lo que se vuelve 

en el acto procesal m4s piocedente en el que se individuali~ 

za el derecho por que establece si la conducta se adecua o -

't'.O a los preceptos ~egales establecidos para· con ello llegar 

a la verdad hist6rica de los hechos y tomando en cuenta la -

personalidad del delincuente puede declarar la peligrosidad: 

del acusado imponiendo una sanción. 

NA'l'URALEZA JURIDICA DE LA SENTENCIA PENAL. 

Si bien es cierto que la sentencia es un acto deciso-

rio del juez al afirmar o negar la actualización de la conm!. 

•1t5n penal establecida por la ley esta deber& dictarse en ª:!:!. 

(81) COUn 8'nchez GlillemD. Cb. Cit. p:ig. 437. 
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diencia del juicio en 5 dlas tratAndoae de procedimiento sum~ 

ria y dentro de los 15 dlas siguientes de la audiencia de vi~ 

ta si se trata de Procedimiento Ordinario y si la causa exce

de 50 fojas por cada 20 de exceso o fracción se aumentara un_ 

dla. El c6digo Federal de Procedimientos Penales establece en 

sus articulas 97 y 39y un término de 15 dlas salvo que se tr~ 

te de delitos cuya pena no exceda de 6 meses en cuyo caso de

berá dictarse en la misma audiencia. 

En términos generales la naturaleza jurídica de la sen

tencia es mixta primero por que condena, y al mismo tiempo 

por que declaradas las circunstancias de que declara la res-

ponsabilidad penal que viene a ser el antecedente de la cond~ 

na y la actualizaci6n de la conmici6~ felVllsobre el sujeto a~ 

tivo de la acci6n. 

Para Col1n sSnchez consiste evidentemente en un acto 

procesal a cargo del juez, funcionario que en cumplimiento de 

sus atribuciones traduce su func10n intelectiva individuali~

zando el derecho para cuyo fin toma como base las disposicio

nes jur1dicas y las diligencias practicadas durante la secue

la procedimental adecuando la conducta o hecho a el tipo pe-

nal. Estableciendo el nexo cauaal entre la conducta atribuida 

al sujeto y al resultador y de acuerdo con lR participaci6n·-

"(Au toria, coautoria, complicidad) " del sujeto, dctc~ 

minado la culpabilidad o inculpabilidad la i•proc•dencia o 

procedencia de una excusa abaolutoria o de cualquier otra en-
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tanto y se9Qn el caso decreto la libertad una. pena o un .. me-

dida de seguridad (82). 

Dicho autor en tal sentido nos señala que el órgano j~ 

risd1ccional o juez se rigen conforme a la ley esto es que -

su actividad esta condicionada a la voluntad, de tal manera_ 

que no es suficiente la sola existencia de normas jurtdtcaa_ 

si alguien capaz de aplicarlas, por lo que concluye dicho -

autor que la sentencia debe entenderse como un acto jur!dico_ 

procesal sujeto a la voluntad del juez de cuya observancia -

jur!dica plena depender& de la correcta aplicaci6n de la ley 

(83). 

CLASIFICACION DE LAS SENTENCIAS. 

Las sentencias han de dividirse, tomando en considera-

ci6n al momento procesal en que se dictan o sea: Condena.to--

rias y absolutorias, interlocutorias y definitivas. ((8•)· 

S~nteneia interlocutoria, es aquella que pronuncia el_ 

tribunal en el curso de un proceso para decidir cualquier 

cuest16n de carácter incedental~ 

Sentencia definitiva: La sentencia definitiva resuelve 

!ntegramente las cuestionea principales y accesoria•, conde-

(82/ Ibidan 444. 
(8J) mda 441 •. 
(94) Arilla i.s f'ernanX>. CI>. Cit. l'lg. 234. 
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nant1o o _,lviemo el acusado. 

Sen~encia condenatoria: Proviene de la existencia del_ 

delito y de la responsabilidad penal del condenado, cuando -

se encuentren plenamente comprobados. 

Sentencia absolutoria, se funda en la falta de pruebas 

para ~omprobar el delito o para fincar la responsabilidad p~ 

nal del acusado. 

Procedencia. de la sentencia en materia penal y tipo de trib~ 

nal .. 

LAS SENTENCIAS PUEDEN PROCEDER: 

l.- Del tribunal unitario colegiado de circuito lo que 

imP11ca que en el fuero·comOn los jueces de primera instan-

cia, los jueces de paz; y en el orden federal los jueces de_ 

distrito sean instructores del proceso y despu6s dicten sen-

tencia sin el concurso de ninguna otra autoridad como sucede 

en las salas del Tribunal Superior de Justicia, en los trib~ 

nal Superior de Justicia Militar, en el jurado Popular, y en_ 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

FORMA Y FORMALIDADES DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL. 

La sentencia esta sujeta a una forma y formalidades e~ 

ta.blecida• en el C6d1go djetivo de la materia en sus nW11era~ 
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y 95 del C6digo Federal de Procedimientos Penales·que en si~ 

tesis establecen lo siguiente: 

!.- El lugar en que se pronuncia. 

II.- Las hombres y apellidos del acusado, su sobrenom-

bre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, su e~ 

tado C1vil, su residencia o su domicilio y su profesi6n. 

III.- Un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia~ (en la 

practica, en vez del extracto breve se acostumbra transcri--

bir.constancias procesales, en proporciOn desorbitada, que -

agiganta la dimensi6n de la sentencia.) 

v.- Las consideraciones y fundamentos legales de la e 

sentencia y. 

VI.- La condenaciOn o absolución correspondiente y loa_ 

demAa puntos resolutivos. 

Por lo que en cuanto a su forma la sentencia es un do

cumento jur!dico necesario p~ra su comprobación y certeza y 

cuyos efectos legales dependeran de la estricta observancia_ 

de loa requisito• siguientes: 

Deber& hacerse por escrito atendiendo o determinada 

forma de redaccien como el pref~io los resultandos y consi-
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derandos y la parte desisoria; o individualizar la pena. 

A) El prefasio inicia la aentencia en el •e expresan -

aquellos datos que la sinc¡ularizan y que se mencionan en las 

formalidades. 

8) Los resultandos son formas adoptadas para hacer hi~ 

toria de los actos procedimentales, tales como averiguaci6n~ 

·previa, consi9naci6n o ejercicio de la Acci6n Penal. Oesah~ 

hoqo de pruebas entre otras. 

C) Considerandos estos califican y razonan los acont~ 

e imientos para que a travás de la parte decisoria se expre

aen los puntos a los cuales se llega. 

Dentro de la sentencia en el cap!tulo de los resultan

dos se deberán analizar ampliamente loa siguientes circuns-

tancias o condiciones de fondo. 

1.- Si esta comprobado o no el cuerpo del delito. 

2ª- La manera en que el sujeto pasivo de la acción pe

nal1 debe responder o no a la comisión de un hecho, y si se_ 

actualiza uno sobre el sujeto pasivo la acci~n penal la com! 

si6n penal establecida por la ley. 

Dentro de los requisitos de fondo se deber&n eatable-

cer los fundam.entaciones y motivaciones 1~•1•• y conat1tu-

yen el fallo y que han de. darle •olidez jurfdica a la• prue-
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bas para tal efecto se llevará acab:> un examen minucioso de 

las probanzas obtenidas a través del proceso y luego de su -

valoración jur1dica que deber~ de tender a comprobarla o no_ 

la existencia del delito as1 como la demostración o no de la 

responsabilidad penal del t%QOE!Sédo del delito tomando en con

sideración el juzgador el principio de que a nadie debe con-

denarse en tanto que no aparezca plenamente probado si el d~ 

lito que s~ le atribuye fue cometido por quienes se juzga y_ 

en caso de duda se le deberd absolver. Con la obligación de 

expresar a trav~s de motivaciones o razonamientos jurídicos_ 

el criterio que haya tenido para la valoración de las proba~ 

zas: de esta se determinara si se cornprob6 o no el cuerpo 

del delito tomando en consideración, que el articulo 122 del 

C6digo Sustantivo de la materia en el fuero comOn establece: 

"Que el Cuerpo del Delito se tendrá por comprobado cuando se 

acredite la existencia de los elementos que integran la de~ 

cr1pci6n de la conducta o hecho delictuoso segdn lo determina 

la ley penal se atender& para ello en su caso a las reglas -

especiales que para dicho efecto proviene este código.~ 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establee! 

do: 

Cuerpo del Delito, concepto de: por cuerpo del delito_ 

debe entenderse el conjunto de elemento• objetivos que con•

tituyen la matr.-ri<"lidilfi dC" la fi.C']ura delictiva descrita con-

cretamente por la ley penal, y la det•rainaci~n que tiene 
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oor acreditado el cuerpo del delito debe apoyarse en la de

moetraciOn de la existencia de un hecho, con todos sus ele-

mentes constitutivos, tal como lo define la ley al conside-

rarlo como delictivo y señalar la pena correspondiente. 

S~ptima Epoca, Segunda parte Volumen 58, p&g. 27 A.O. • 

1724/73. Jos~ Sdarez Palomares. Unanimidad 4 votos. 

Debe considerar al juzgador que deberá hacer también ~ 

un anSlisis de fondo sobre .la comprobaci6n de la responsabi

lidad penal o de su no comprobaci6n as! entonces deberá en-

tenderse por responsabilidad penal. Lo expresado por Cuello_ 

Cal6n. En el sentido de que "un deber jur!dico en que se en

cuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad -

del hecho imputado 11
• (85) 

A nuestra consideración se tendr4 por comprobado la -

responsabilidad penal cuando de los medias· probatorios exis

tentes se encuentre demostrado que al individuo que le ha s! 

do imputado un hecho delictivo es capaz de responder por el_ 

mismo al haber actuado con culpabilidad sea dolosa o impru-

dencial del hecho en que a participado el 6rgano jurisdicci2 

nal deber! precisar si los elementos legales esto es la fUnda

mentaCi6n del Ministerio P6blico es la adecuada para sancion 

nar la conducta adem~s de que en caso de sentencias penales_ 

(85) Cfr; OOl!n 5'nchdz. 
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el juzgador no podr4 condenar por un delito distinto del que 

fue materia de acusaci6n, pu~s en tal caso se le violarian -

las garant1as de defensa. Consagradas en el articulo 20 fras 

ci6n IX, dado que no podr!a haberse defendido contra el deli 

to por el cual se le sentencia; la misma sentencia deberá de 

respetar las garan~!as de audiencia y de legalidad y los de

m!s que emanen de la Constituci6n. 

Por dltimo la sentencia;penal contiene una parte desi

soria o de individualización de las penas como capitulo esP!. 

cial en donde el 6rtano jurisdiccional deber! llevar a cabo_ 

su decisi6n a efecto de emitir su resolución condenatoria e_ 

imponga una sanciOn determinada por delito que quedo compro

bado en cuanto a la responsabilidad penal del inculpado en -

base a lo preceptuado por el artículo 21 Constitucional "que 

establece que la imposici6n de las penas corresponde exclus! 

va.mente a la autoridad judicial. La persecuci6n de los deli-

tos incumbe al ministerio pdblico y a la policla judicial. -

La cu41 estar& bajo la autoridad y mando inmediato de aqu,1. 

El juez dejara sin efecto la sustituci6n de la pena de 

priai6n impuesta cuando el sentenciado no cumpla con las ce~ 

diciones que le fueron señaladas para tal efecto, apercibié~ 

dale ademas de que si incurre en una nueva falta se le har&_ 

efectiva la sanci6n sustituida o cuando al sentenciado se le 

condene por otro delito). 
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En la aplicaci6n de sanciones o reincidentes Y a deli~ 

cuentes habituales, cuando el condenado por sentencia ejecu-

toria dictada por caulquier tribunal o bi~n del extranjero,

comete un nuevo delito sin haber transcurrido desde el mome~ 

to de la condena o del indulto de la misma un t~rmino igual_ 

al de la prescripci6n de la pena salvo las excepciones fija-

das en la ley, debe tomarse en cuenta la que se imponga por_ 

la Oltima 1nfracci6n cometido, y la que se aumente conforme_ 

a lo aeñalado por el articulo 65 C.P. "La sanción para los -

delincuentes habituales no podrán bajar de las que se impon

dr!an COJllO simples remcidentes. Articulo 66 C.P. 

La pena en los delitos culposos para los delitos culp~ 

sos la pena se fijar! dentro del m!nimo y m&ximo señalado en 

el articulo 60 del C.P. de 5 días a 5 años, calificando la -

gravedad de la procedencia con base en las prevenciones g~ 

nerales del art!culo 52 del C.P. y las especiales contenidas 

al final del precepto legal citado en primer t6rmino y las e 

circunstancias indicadas en el articulo 61 y 62 C.P. señala~ 

do que si la pena no excede de dos años se dirA o se concede 

o no el beneficio de la condena condicional de acuerdo con_ 

el artículo 90 C.P. 

Tornar& en cona1deraei4n al momento de la 1mpos1c10n -

de la pena lo establecido para los casca de coneurao aon 

ideal o formal ~e delito• contempla la producci6n de una co~ 

ducta de varias lesiones jur!dicas compatible•, •e utilizan_ 
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para la diferenciaci6n del concurso formal de leyes, por lo_ 

que el concurso aparente de normas resulta incompatible y 

por ello tambi4n la lesión jurtdica resulta incompatible. 

La acumulación de los delitos, de tal manera que si se 

esta en el caso de acumulación real o concurso material, de

ber& señalarse la correspondiente al delito mayor y el aume~ 

to que se haga de las mismas por las dem&s infracciones no -

pudiendo exceder de 40 años conforme lo establecido por los_ 

articulas 18 y 64 C.P. 

Actualmente el articulo 18 C.P. establece •que existe_ 

concurso ideal cuando con una sola conducta se producen va--

rios delitos. 

El Lic. Gondlez de la Vega. Manifiesta en su c6digo p~ 

nal comentado que el concurso ideal se configura cuando con_ 

una sola acci6n u omiai6n se origina o da lugar a diversas 

violaciones de laa normas penales. No se deben confundir el_ 

concurso formal o ideal con delito• complejos puesto que no_ 

obstante de e~istir unidad en la acci6n delictiva, el tipo -

jur!dico de la infracei6n se forma swnando dos o mAs deserte 

ciones objetivas de tipos delictivos Cistinto•, y en la pen~ 

lidad se forman tmnbi!n diferentes sancione• por eiemplo: ~ 

si6n, hOll\icidio, daño en propiedad ajena, despojo con viole~ 

cia f!sica o moral. Conforme a la penalidad se impondrln la 

del delito cuya· penalidad •ea aayor •in perjuicio d• aliman•-
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tar y hasta una mitad del m&ximo de su duración si el delito 

ea continuado se aumentar! hasta una tercera parte de la pe-

na correspondiente al delito cometido (86). 

Se establecer& la sanci6n pecuniaria. La cuál compren-

der4 la multa, la reparaci6n del daño como lo preve el arti

culo 29 del c6digo penal, si el caso lo amerita el juez fij~ 

r4 el monto de multa, misma que consiste en "el pago de una_ 

suma de dinero al Estado que se fijará por días de multa los 

cuales no podrán exceder de quinientas. El d1a multa, equiv~ 

le a la percepci6n neta diaria d~l sentenciado en el momento· 

de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. 

Y el l!mite inferior del d!a de multas es equivalente al sa

lario m!nimo diario vigente en el lugar donde se consumó el_ 

delito. Para el deli~o permanente, se considera el salario -

mínimo en vigor en el momento en que ces6 la consumación. 

Cuando el se.ntenciado acredite que no puede pagar la -

multa o solamente puede cubrir parte de ella, el 6r9ano ju-

risdiccional podrS sustituirla total o parcialmente por pre~ 

taci6n de trabajo en favor de la comunidad. 

Cuando el delito fue cometido por varias personas, ae fijara 

la multa para cada una de ellas, atendiendo al grado de par

ticipaci6n en el hecho delictuoso y conforme a sus condicio-

(861 Franc1aoo Galz&lez ele la Vega. El 05digo l'l!nal canentado editorial 
~. Hlxico 1989. p&q. 99. 
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nea econ6micas. 

En la sentencia el juez f1jar4 la reparaci6n del daño_ 

bas&ndose en los elementos probatorios aportados durante el_ 

proceso al respecto al daño producido y a la capacidad econ~ 

mica del obligado a cubrirla. Articulo 31 C.P. 

· Obligac16n del juez para proveer el cumplimiento de la 

sentencia. 

Queda a cargo del tribunal adoptar algunas medidas en

caminadas a facilitar la ejecuci6n de la sentencia conteni-

dos en la ley procesal, y siguiendo los reglamentos como co

municarla a la 01recc16n General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n y Readaptac16n Social, dentro de las 48 horas si

guientes, al momento en que ae dict61 expedir la correspon-

diente copia certificada con los datos de 1dentificaci6n del 

reo, art!culo 578 C.P.P.o.F. Poner a diaposici6n de esas au

toridades al sentenciado, sin perju~cio de adoptar las prov! 

dencias del caso, conforme a lo establecido por el Articulo_ 

580 C.P.P.D.F. 

En algunos casos el juez provee lo necesario para el -

cumplimiento de la sentencia, como sucede, cuando informado_ 

el responsable sobre el pago de la multa, para cuyo fin el -

juez librar& oficio a la tesorer1a del Departamento del Di~ 

trito Federal, o de la Federación seqdn la competencia de 

que ae trate. 
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Efectos sustanciales en la sentencia absol'utoria. La -

.sentencia absolutoria tambi8n produce sustanciales en el 

proceiinú.ento&Y en los sujetos de la relac16n procesal, mis-

mes que crean derechos correlativos para el juez para las 

partes y para algunos tercerea. 

En cuanto al procedimiento los efectos son: 

1.- La negativa de la pretenci6n punitiva estatal, en_ 

obediencia a que impriman duda en el Animo del jugador. 

2.- Deficiencia de 6atas 

3.- Existencia de las mismas. 

4.- Porque conduzcan a la plena comprobac16n de la in~ 

cencia del procesado, etc. 

2.- Termina la prilllerainatancia e inicia la sequnda, -

aiempre condicionada a la impugnaci6n de las partes, que me

diante la reaoluci~n judicial respectiva, puede alcanzar el_ 

car4cter de autoridad de cosa juz7ada. 

A) En cuanto a loa aujetoa de la relaci6n proceaal 

los efectos para loa •ujetoa de la relación procesal aon to~ 

doa loa que aeñalamoa para eata clase de reaolucionee. 

B) Efecto• de la ••nt•ncia.- La ••ntencia cuando afir-

ma una verdad formal, tiene efectos formales. LA aentencia -

como documento tiene car&ctar pdbl1co, con aua natural•• re-
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percusione• cuando haya alcanzado la categoría cSe cosa juzg~ 

el"''· 

LOS EFECTOS OE LA SENTENCIA. 

La sentencia produce diferentes efectos: segdn sea; 

condenatoria o ab•olutoria, en ambos efectos diferentes. 

1) La sentencia·condenatoria, los efectos substancia--

les de la sentencia condenatoria repercuten en el procedi-

mi~nto y en los sujetos de la relación procesal (87) . 

Conforme al procedimiento: son loa aiguientes: termina 

la primera instancia y da lugar (previa interpoaici6n del 

•recurso" car&cter de •autoridad de cosa juzgada, con rela--

ciOn a lo siguiente, la ConstituciOn Polttica de los Estados 

Unidos Mexicanos en au numeral 23 expone: 

" Nadie puede ser juzgado doa veces por el mismo deli

to ya ae que en el juicio se le absuelva o se le condene ••• • 

conformé a lo indicado se produce la ejecuci6n de las aente~ 

ci••· 

2) En cuanto a lo• aujeto• de la relaci6o proces~l, 

loa efectos se traducen en obli9acionea para el 6r9ano juri~ 

c!iccional, derechos y obligacionea para el aantanciado y el_ 

6rgano de la defensa. Derechos para el ofendido y obli9acio-
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nea para los sujetos secundarios o auxiliares. Para el órga

no jurisdiccional son obligaciones, ineludibles: notificar -

la sentencia, conceder la libertad bajo caución cuando proc~ 

da. Amonestar al autor del delito y proveer todo lo necesa-

rio para el debido cumplimiento (88). 

3) La notificación. Es un deber para el órgano juris-

diccional y un derecho para el sentenciado, para el defensor 

y el querellante. El juez queda obligado a informar a las 

partes sobre todo al procesado. El Código de Proced~ientos_ 

Penales para el Distrito Federal exige que la notificaci6n -

se haga personalmente al sentenciado Art. 85. 

4) La publicación de la sentencia, cuyo objeto es ha-

cer del conocimiento de la generalidad de las personas el r~ 

sultado del proceso. En nuestro derecho en algunas excepcio

nes, injurias, difan\aci9nes, calumnias, la sentencia no se_ 

hace l~ publicación especial de sentencia~ segftn el con

tenido de los art1culos 47 y 48 del c&digo penal para el Di~ 

trito Federal, es la inserci6n total o parcial de ella, en -

uno o dos peri6:1icoa de la localidad o de alguna otra enti-

dad. La publicaci6n est! condicionada a la solicitud del 

ofendido; del sentenciado si fuere absuelto: y a la voluntad 

del juez. Quien en nombre del estado la ordenara cuando la -

estime neceaario. TratAndose de ciertas infracciones cometi-

(88) Jbidan. p. 463; 
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das en contra de la paz y la tranquilidad pdblica, la estab! 

lidad de un gobierno y de sus instituciones. COllO loa deli-e 

toe llamados de disoluci6n social: el ofendido tendr& dere-

cho a solicitar la publicaci6n en tres peri6dicos locales. A 

costa del reo, si este fue sentenciado por los delitos de ~~ 

jurias, difamación y calumnias, o en algdn diario de otra e~ 

tidad, l?s gastos se harA al peticionario. "Cuando el de1ito 

se cometa por medio de un periOdico. Los dueños, gerentes o 

directores de este tengan o no responsabilidad, estar&n obl! 

gados a publicar el fallo ••• • Art. 363 c.P.D.F. 

La libertad bajo Cauai6n - f3S un derecho Constitucional 

a favor del sentenciado y a la vez un imperativo para el ór

gano jurisdiccional.- Tomando en cuenta el juzgador, las ci~ 

cunstancias personales.y la gravedad del delito que se le i!!l 

pute, siempre que d~cho delito, marezca ser sancionado con -

pena cuyo t!rmino medio aritm~tico no sea znayor de cinco 

años de pris16n."(89) 

La amonestacian.- Es una obli9aci6n que tiene el juez_ 

y un deber de recibirla para el sentenciado. Consiste en ha

cer valer al sujeto la gravedad y consecuencia del delito e~ 

metido excitándolo a la enmienda y conmin4ndola a que no re

incida, pu~s de ser as1, seria acreedor a una sanción mayor~ 

(89) lbtdan p6g. 461. 
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l!::Z qu.ion IJijo Q.UO.~ll.il.21?Ut~ci6n.que~so le.h11Ce. 06 (~lo~ 

-yo ·qua lo"a hacheo suo_edi~~on dala, .sisÚ¿an":.o lll_WlO':.'D: c.uo~ 

,e.1. da de hoy (doolrird el 13 do L:.nyo do i:~o), on 1n ma

Oone uui.bo inzi
0

riondo cor~;;:Z:n.o en _i:.nn. ~nt.tt:=:i ~o loco.

llo .do Tejnt11;nil 1_. ~ l.c:C~ .. lo_~~to ~.ii:.~~ .... ""oyot•Ctfo --:-. 

lll2J..Q.ntoq_ 4el.!Jlu_G>!, ll~sd un~. ¡;or.con~ UcsC •• ncci.d~ r¡uo ~e Pi-
4.16 "Un tr~_&o ~o c.ervo:u y doopu6~ do ,e_oo¡it.r.r ol_~uit.~.º!º'· 

4~ch~ po:-•on:n. lo ~n~it6 a aocuir to1.:.nodo, ""l~;';o Rcnl" y"':'": 

!?~os c~l'l ~nron cc.:.c. c:.cti ~~cz. ;...;itro~¡ que el 01.<cl.-"lc!;o .~ 

os.i.abii ccnol U.e. lo voz l~ di~o "o~ri~ru~O., ahqrH~ ccnuiL:O 

~aru 01.rn" Y . .-::nuo,:¡uido c.& ncorcG un. a muchnchu 1 nl cual

d_•. pronto,cC".pcz.6 n golp::-cr y ~o t1r6 ol ot•olo .•. ~ui1.~ndolo .. 

4!1 ouo~or al .muchcc~o quo hnb~o ..:;olvaodo 1 Uou,;uds. oc acor 

º-~.!3·1 do. lk voz y l~ dijo "te r.•:11~C> "i;t~" _r.t1'l!cr" :¡ ~l-:
auchacho oo !uo 1 que el do lo voz h~bln Vi~t.o ol ouchr•

cho r¡uo iba coc:ir.oodo y umJo,'.:Uil111 ce lliri,:id :a lto c. :,u -

;~ro- 63 el; i .. u· é~Ílo~ d~jO,:a."":C:Uil,· dor.1:0 •:!o Je;~;;: I.t"l3 

~~-. (o) "::!L C!::IS". que ce cu at:r.:ieo, qu.o ontro"a .io c;n~-~ 
~orquo lD puortn ent.c!ie abierta, ;:l.:,'.!l!llt•nd le o un.-:a au

cbochoo 01 n:itnlm ah! flU rt~b10. J on ~~o~ ic.u:..•::11;•;11. Lt:· !o

en °lM n;nnc..u unu pi toltl dil pl;.f;ue"o Ji; eoltir· J"l"'JtlO;. _.:. 

oÍ ~o-;c.;:t-;, en r¡.uu. lo l11J:c:·:-•:11 qu'~ ·~e· ~ .. ·~ubn 1 oal1°6 1.u:,vo. 

c:•.;nt.r:i a lu c1·l1.o c'>n et uu-1 u·r 011 ;,,1..1 w1110:.i 1· ... u.1•1_u11i1, o~ 

.-. .,,. 
~ ... 



!f· 
: , R ••• )20 •• Penol 

. : .. L ............. . . fº ... ~~·/.~? .. . 

••11.,,r.rr .... •J1 ... r .. -n. 

- 179 -
) 

/ 
-·--lo r¡o• 10'·?11ll'1?:;6. el, .Je·ln voz :,t aic,uid ¡>!ilinaudo-. 

po;i: 13 . .er.llo do Tcjoc.:onil 1 .nicntlo dot.oni.!o rió!' w100 P1J
Jrull.::ros quo. iban con ol duor.o dol auctor. ::n au d.:cln . 

~•oi6n ¡>rc¡mt'otoria el ecusr:Cto :atitlc6 ou ileolr.ruci6n-. 

!nicicl, ::i:,:r ~cndo qi:e le .!.r.i: cd o loo!)atrull • .,roa quo - . 

lo do¡iu:Jsto ant::1illrJ11.,nto · t. ;iro.:.l•!lt~o t:UO Po. le. rorcu 

y.d.'nl cuclo.#.M'fontd .r. • , ';JO quo el coiton!o ue oncon 

trebo cuau a unu CUO'J"• • 1• diutcncio 6 u.o >OCO ~onoa -

cu.o n t:inco d noi:i e· .:.¡a; -;:uc la pi!Otola lti tccd en lo 

en'4r1 '·'' de uno \"i·cin< d ~· l:i. lovn:td 1 • ;:ero cin n:!n.:;unn-

.. ~....!!.".E~~;~.'1.'=1 ... ~~?'~d e dr~ C\tchncho le dijo fiUe ibn-. 

e ~o::n::t3,cuir ;-ra l'!!ll t ;.ic, ª"' 011!,'.!Wl ~c::on~c la :onifoo 

¡; 
,._ ...... _ 

td,: de qUtr fGTtln 1 b3 

- - ~•) Au.¡iU:.ci,a. 

ont..:ic:u r. - -. ":' - - - .- - - - ~ 

cclr.:-!lcidn de VA!..:::!l:'A ;.1::c::¡,\-

iJC.~!m::.:::1 1 qu.i<in C:iJ 11 ·a :-utific¡i :u ·uro:ilr. ~ nrnt~rir.l 

7..-:il .ttonn a le viot :.:;;::::: :.r . .:.;:-,i'C. ;·uu;: t.c:.:.;z. lo -

reoonoco Ct.!JO lo r•or c. a r. lo qu~ 'u ruficre en au l!c.-

cla~uci6n 7 cor..c. lo 1. .c11tJ;'d c. nu Gt-1:icilio ll~::ndt1.-. 

uno p1.'Jtolo on !c. :en '"rcChn :¡ :.Tn'if.!'!.;t6 :¡uc h.c!ijo-

rcn :1 dando 1::b!:o en~ ·~c!o ::u ¡irir:o: quo lo piot.c.lu -

ra.n;uirillo de pl'11it1 o. - - - - - - - - .- - -. -·- -

- - -!')·•·o. !.u;ci6 1.:io ~e Ju : cHn ~e Y::itc.::ic;. C!1n·.-.~::.n:11. 
· BLJl!'.llJli:~ q~t.ific oi.; ·rcr:.1Gn t1.11.i::t.orir1l-yn-::::

p1.·:::it:vn~· !'J qu: ::o lo fur;...-:1: ·:011 cou ::;:tG •¡t.:.o no vJ !! al

proco"l:.clo, 11··0 lf' en~ ".0:1t~ vid :1 1:- pJ?"oono c¡uo cntr.'t:a- · 

con el :re-~, n t•w• •J+,:•::.c!:1 l:r.:n; qu-:lc• :i:!.r:tuln 1~ to

nto 011 ~n ·.1•11n r:u!'~t:h,.; 11110 11¿· ,1noil~ •lo:;r.ri::ir el 'n·..11 

11orc:110 en rcol11~. ll 110 J., vid, 1111.:. :11 1.11•:.Jo• e.lo J:.. cr.i.:.

aol: ... ;.):ot... · v 1 d , :1 !..':ill.i.~G.; .. :·1 :.11:.<; el : !..~1:1 ~.:r le :'..t.11 

ce ....:.~.l~\:.t.d 'I'"' t•:G·· l . uj.l.u cc.11 u::,:1 ¡:i·:t·.1~1 fln l:• r.:nno 

;101·qt.:"' uu: cd.:.-i:~• lJ c:-,;.1·\.-1·:•'·•,=' I :::t.'.:.·: ln ¡tj!lt.<.ilo 
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qu9 ... poi;t.e 4a Ío., ~U3 • :oncionn l\UO bt'illÓ 1 no .t:-o!a ol

aajdo nin.;:.'1n ot'ro objlt'\o. - _ . .:.·- - - - -·-=:-:- - .(. - -
- ... -g) Ce.roo• '(lrr:otic'"do:i en la :nut.rucoidn del procooo 

~.; io:s qu:. ~~ii.o q,~!(Iº ooo~u .. ·o a\l ·1oroiGn rccpcc~iva;. :~ 
- 1... • -L-..:a ·cca\Oi:onoioo. trt1ñ.u~1·i t:a. tior.on el. va.lar :quci .:lea 

eatenan '10:1 ar't.Ío\lloo l3~CA10n11a 1V r V 1 246 1 25-4 1 ·-· 

255 1 '2SG. y 206 dol l.:6di,:;o 1~0 !'rooodiLDiantoo Ter.e.lo• 7 ·

de l.lla C"J.eor.o so dodi;ca le cc;..i'ro'.:.ccidn del ci;or'o del·-: . . 
Ooli1io do !.COO f\UO 416 ori,con o lB c:n.t11a 1 ¡iuco ua ocrodi 

\6 an loo tG'rminou del a1·t!culo 1~5 tr1:ccitSn lV ~ol C641 

cO··do 7'tocoai.z.l;o11t"'üo ~ onr.lo.,, quo el d'fcndtdo Jt!;;L u:rao 
LLA'ii llA>fl•J::=Z :tu.o desopodoredo do un reloj do pulllo -

mRron Ci ti~<io 1 \l.QA cn'don.a do oro m=rtll.n y un auctor -

ain dor&el:.-o "n cionsontiGiento l.lcl mie~o a.cnll.nc.i.on~o -

quien·· era lB p~reonn q,uttpodn a1e 11on<.r do talco bionOia

con· arre,3lo c. la ley • ..-1 robo óo q,uc .ªª trato. o.,,, C\lOnt;.: 

ticn· on ln c~ntide.d do tt:zt,CCO.CO•C\l!)trocoic~tos Vrinto· 

r;lil poRon, q,uo ro¡:t.'.l:cn ·c. ol v:lor ·ir. trínt.JCO del. ;010~-

Doren Ci ti'ii:oD y U. dttdcnn do oro, p\!cc el auctcr rcl:'.Oio · 

no.üo no tuo o~joto ~o v:.:luaciGn por loo c::~crto:J oticin-

leo. - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - .- :... - _..; 

- - -11.- Lo z:0Dpon1·ubilit!vd P•ñol 
1
dal tiDU!lndo r.u=-..::: AL 

:n:mrc. _l.!l.LU:': i.or-::i (it.) •zi. r.t:Z!" 6 ol •;os:;!"' , on lo

coe1.1torío L1:1to1·iol del eolito '" Ii~·:n1.: C;..l.ll'IC.ñ:O i)Or -· 

ol qud lo oCU!..tU ol t::lni:i~~·rio rd'lllico,. ::u cc::..9robl en - -

•l·eu:.:irio du ooi:ordo co:: 103 ~~\.fculoo 1 f'l'·.cc:iG .. l -

a rr oci16n l, 9 1i~r:-.1:!0 :irh ero -:,• 13 !ro.coi 6n lll ilol - .. 

CGdito !'onu:., r.d co.::o 135 .t:-:icc1cr.aa Ill, "1 :1 'II, 245, 

24G, 254, :?'~' 2ro ira oJ.tn 1, :?11 1 ~fl:C: ~.H ~6Ui.:• do

:1•occdir.,lot11.w: .:01m:.c:;, ~\.r: cu, con 111 _:.i;:,oo coi~~\!: to-" 

:lo ·old~Dtlt.o:. l111 ,1ruu\1:t r;,uc r.10.! ·:~n·on l..., c • .,·¡'lru1!:c~t:1 _:., 

3o dicho: fi·:-.:~:· 1lc~icti·m 1 oto .. .:inio,,i ,fa c-.·n•ti•.:c·.{: •• -.uo 

.ltun~ c:o t'.!tll'..,ducon c·1 to.::., n r-.r • .,.111 t!.•l ,.-.":',, ¿.,;t: ~·, :-0-

:.1:.Jcic.."u Joúti:...: ... , : ... 1 .. ;a...i ;.:u ... :.n . ., c:--.1.1 ~.:tu:-,r~:-: :;.,_,\a 

· ... ~ 
,:~~1,f 

T~ 

\
·~:. 

...... 
o ..• 

.. ,·:-·!_e_ 
··\~ .(.·' \ 

. '·· 
. • r •.•• 



·U.'t.jr.L•lll•f ,_.,_,, 

- 181 -

~ -·-cr.r ,pril.Cipal.;:.onto 1' la donULcb do Jtjl'.:.:z·:at.\~ 

t:.\.~TJ1~3Z, qliion i~ u!.:. co1.c1·ct~oon'to el :.to\Ouado ~.c.::::~ 

Ad.!i:!J;T::: t:JI.AJ; LC:-::.z .ol do~i~q de. r.c~c quol don~cid -

en" los tifrdnou del uit:r.o, don~cjc. quo onº?l c:.uo :::o

curro\:ora ce~ lo do pu.ato ..... 1:10Lo:riaJ;.:cJ,t.: por ·: ~L·::: C.~ 

C.'IJ.'l:.!\~IA y .,,u:;;;T1::A A.:"Tcr.Jc .. :::o:.~m:~ ·1 ,q-.:.iono:o :d"ir

iroo.n •que el. 1tcu~odo do 2·efo':'oncio :.o .;intr~dujo el d!::t -

det loo hecboo o eu ~:.:Uci.lio con una ~i!;tola en le cono 

RJ::PGUD1r.ndo por el ,,lc11.u::.ci1.'1~to .,¡C:;L ;:;~ 1 v.:.:· .. :,'!':;:,;:;-.. 

z,.1.Uc!ondo ql!d "oi nol:llO dicen llanea eotd el ch:.:\'O .,.:i a

v.oler, a~clro; :¡ ccr.. lo dop.c...oto por el prc.¡>jo.occ.• .. c~o.-

• c;.i.·je~ se u.:.100 on lec ~!rcu."!. t:.•.cir:o do t!.c=:. 9 1 ::'1do 1 -

·J.;.;..;or y "CL o1dn ele loe h~ct.oo jº cd~ to qu.:i !.o oncr.nt:ra

~i1".:C~tt·t:n-eÜJato te~ci;noc,ido _r!uc 401. ed 1'1 tOcnunc!··nto

y ,lC? 6eoai'odor6 de loo o~';c,;cs c:.enci nnC:os, rcael:i.ndol• 

pg;lto:riormcnto el :n:.:i"tc:o, 1-!::i;:io qui llev::i"..r. o:i. lt.o ;:anoo 

cuando so a:.c-t16 r. l:t c:·n~ ol dcnc:.c:cr.~c c:..n une ri~11tola 

do .Ju:.u.:.ta. ?clor¡, !•ro;1·,nz .o aun· :!:::o o l<• do,.ueot :>Or ol 

occnto do pol1c!:i ·11c•r íl '.J;::i~-~ ::..:?:"J;.:;:: _;:: U cw:;, ,.¡._. 

concron •indicies qua nos cncl~con do wn \'-rdad c:-nc:.ei

dq,_.11 c.tro que sa ·busc,o 1 h :t.o 'intc;:.r:lr ln ;:iru.Jbc. circi.:n 

t1JLcial ;ilcno ;>rt.via-. .. en 1 crtículo 261 l!til ~ddi::o do 

p1:9codir:.:.tntce renale~, t¡UC .:strcct·:r.a cor:oct.1ucn~c:---

vnt•t:iidn 'C!ol cnji.:icbt:o roouJ.•.1 Jnt:u!ic!o:::.·.: •. ;::a ~c~vir 

t.u.::r lo ¡iri:o a circun-:tunciol pleno :-i 'f.UC :.e:-; :.l?r:.c:.:: v~

uido :·ei.:'ir1eimlo 1 tui:! v>rz 1¡1.¿' u • .:e c11c..:·:a::.~:· ;?poy· · b-

1:'0~· n~11.;d.n c:.r:, 0:1: ... .:inlc. •Ju e 1.-.•it.ci!:1 Cll!!.,.:.tic:.cir -

prkllatu:io., .-ich¡¡ robo '!'1;::: oi;:irp~t:~c!o, ~· ~.ci.:ordo et:. -

lnu r.r.t~·:ic!:.:._..:J J~l ;.rcc:n:o 1 : .. c~!-r.!·. l·. -.·: :1u.cin ¡•J::i 

º"'· ;1uo.1 :.-. lt':1.!ujo e:r1 J• . .J lc.·11.1.1. :: «;ºt'l lt: :-. rcm ~·u ,._ 
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oorUf!u·.dc de.-oiotiulc f{oico rtei'blo a toJ11115· de-loe

anioa -;,• quo lo ft.:non c1 \;JJt1.t,loa··,..or el r.oo.:ptu1an'41 4•l;

,.t'Cuoi.do.'1'011bUn 30 ¡inpo\rt "ol ºrobo :>0r 
0

i.odio 4• la -

rlolu·c~o ~.~rr.1; .ca.uo ou ai "c;.s.o ·~!' ~r.d.ifo"~On~el ~ 
r¡ue li;o el f\cuatido con u::ic ili~tola •;; Ccnhu &! pe.11 

·<ro del d1J1to, •lo qu~-~ J,•1010 •• •llt1oUnt0-

"'P:l:'<~-·~r1'ocoio:u·r el robe.·.;, qao· co tiot.a ··, pt,ton odn-:

_.o~n4o oxioton 1htue en ol ';!~OCHO ~;-.·;. ou¡>ori;:·. rjuit 1~. 

-pietr..lo. cu C\:Ciu'Udn ce do Ju~uoto, (rl d¡,.a\.'llC!:m~e m--

'OO porcu;6 de hl bocho 1 011 eatr.e co~.t:iC'io c!J 'bl -

"1nott"ur.cn,O"rc co!ar;itle:c uuticicnto ¡11.;.~·t. coucrot.ar el-" 

cnato• Tolo• oleitentoe contJ:::.urao lra •Ot:aUc:i:-~eo 4•

violar.oia t!oicn r c::.or11l ;or-:vhti.e o.a lo-;~ p!.:-ruroo -

eoe;iu14o T-i'Orce.rO_ 4~1 cz;_~!~\!~'!.l73:dc:!l .~6~1.:;.o ::~~;-; 

por lo quo cabo ciooc;o•tnr que ol robo t.9 !)Cri'Ou-6 ccin 

t:oloo 011·ounr.~o:i.ci111·n:,ravt1don21 el.o le. 1'-ft.O··.--

.:.- -111. ~: a la P8'MHl!d •o coco~·ot.c oOn·,.:uc.- hl•s- · 

.l..ca · rdculou l70 J>;"rroto ¡lrJn.ro, 37:? 1 51 ;¡ ·52 cl•l ·-

06111CO 1-oADl. ror lo l"luo tC.!ll•ndo or. c.-n.:ido?:-c16n l•

nctu.rol'sa dol delito '?"° H ,1u~.• 1 1t:. o:;·.or.sidn del

dono· ot:uat14o 1 ~ol peli_ro co:r1do, ao1 e~ c;.uo i:o -

11 rco"uporortD lo. ~hño• obJ io del robo¡ ClWI al ..

J.>Ont:o do dol!r.:,uir ..:.:. •'"·-~;, cc.n"'-bo ccn ~! r.ú:ou d...

odoc2, _ co aol1."ro1 c!.t:GUcc.i, ce.in !M\r~cci'D ::ccun.::.ria 

da otici" olectricici\o; qu>l '""ª lrpriu 1·:. •e-: IJT.O: ·e -· 

or.C\,l.Ol.lt:~·11 dc.~cn1do 1 le ~.i•01~n, •:,.¡ ;t:J¡,T-, QI&:» a1 ir.O• 

H • 'bobill e .lQ~riu;,:J.nteo 1 pt...to no .a ~"'º'° o 1 .. •r ... 

~~o, oo ocno, :3U l.1h·~r•i6,1 :· .. ,caJ, l ;:~ c1l t:o:c, iuii por 

oibo w¡5 ... ,_crc.cc c!iinto e; c•.o::n•t· :.:l.l ¡...t:.:ci.; a ln :11cm

::: 7 ... ·c:•tiono ccGnc.-ic··Lo::it.: ..1 t .. o . "r••a·"•• "'IY<> :.a -

doli11i.:uc:n1.~ :irJ..,. r!o, f!UO 11c1~1='!ui~ :cuv d.: .c.~ l., ca 

:·?"J.:.:,l'~: v.:tlu.n~· r&n¡ !::a cu·c~n !~u.el: c. .?o o~c.c··ci'8-

• lll.. C.Jo "'1L ic10:.1: dOI le :nr!' .. :1!SJ J .!wl • .e~: . .:", . • -

.. ~~: 
.· .. -..... 
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. . - m .- . ·. ~·\_.~-_-
.- - -.Co.4~o qua !;ere;; t.L:i;~.~C n1.;.r u:..-:...:~.~ci6 ~

.•. •~b1Uqr.~·JIU¡>.Jrio1· a .14.::.fni:.;.:; •h¡ 11.::.,. ·1 a lr._.·.;Jie1-

~PA. ·'\oOr..danc.ic. " cfa,1,,a11l \is.a, poi=. lo que .tt:1 ¡:arooe4c:1~u ~ 

1 

· · · .&10ncirlo la penn de 9. ¡;t;;:•.q ;.-:::=:~ );;: l"i:J.!:J"lt.r. :r 37 .\)io!>-

•• ).~'?: •• Panal AaaUa, .•·..J"•dlr:la-!lC,tCc.to 41n. ~1-ooi.onta .pcuoa, ,uo 
••••"''i(-OjSiOº .nt1 ol DQlnrio rc!nii.oo v:5 .cn:.c al .. OC".Onio t!o .le aJccucidn 

SO............. (o• ~'"¡;.o c:.c:c b::-.aa..ol c:.ilcri<. 

-•l acui;i:il!o ~ni!locto :·u1•cobir \m •ñlarJo n11ro.:dr"fl•> tle 

:-Jl!iC..~C•C'C,9C_ ciente· ctnct·cu:;•. r l .1a1•oa o 1n oooa~). ~uo_ 

· -•pln 1'o;:oror:!c del D11.tr1t<.· ~ d-:.101, 111.c:u :ar ejecuto-. 

: -1'1f la Hn~9:icl~, eUll'tu:. \: 1Un ¡u:.:r• •uoti\.uir:o.'.:l ~ot~l 

.• ~ente .iC?r 37 Jcrn:-dt•. da tt \Jeja no ';-oaur..·r~ do en í:::·.,·o:o 

-.d1._J.q qcmun14r.d, ea crao ., iti!lo] .•..:ucin pn.1".t;üa, :.1or--

' r..a~, · -.el delito d• :it.3C, CLAOnt O:JO 7 ~1oto t:.o:o::ii WIO clo -

.. ~ {~4°-{~\ ;. .. drc_cil .P~r li. vj.obocic. f ico 7 7 .aioi.... .::.coc u:.o d.J -

\! [.{ .. _ .. ;;;."."'/ Q ,;.OÚCll~ • .''ºT 11\ '(iQlo~io ni, ocr:c;.·.:Un~o.:n lo poJ~!J -

!· \,.,..J. ,. _ uUMtlt;.:1. de.l.l .. ...i. Al.O 11 < .c;.:.:::.;:s i.-:: r:a:;t:..l: ~le :.1ul• 
• ' ·~·1 1... 1 

'{ :. _:....y : ·'ª 4•. c¡uo. ao 1¡r.o\a. l:i. 1 '] .Jo priddn l.l. ll::!ocrd ccu •• ur 

-1 ..»t.•A .el. 1\l.:ar 11.ue cor. l±la t:uLo~·idl'ld •!ccui· .. r·, con-

a'bono 41 lo pri•idn pr vo 1th·· evfrida. - - ... - - - ·-· 

•• ~ .... .;,JY •• C.,A fl:ll1l:MOt1.t O la:; :.:1.foulOC: 29 pdrr:;fC.1 -

. prtD ro '1 ~o fr.cc16n l 11J "'"!SüJ.;;,, :~nal, :..;r ooodecc ol 

_,.n\cnc1:1•10 a pa.;nr a J :::1\ : ... ..c:u..\;, ::: .. ~"." •. ..; la c·.nU 

_O.al d• :42"',tct.Ct c"8t. guc\~nias voJn,;.o :..11 ¡;.eac.o ~cr
_oonce;ito do roj1r.rnci6n ~ J~.o ;ir1,<tont.:n e Uol dc'i :. ... -

d• ·r.cnc ·;;,Jl~·~::,i:c. - - - - ....\- - .... - - - .... - - - -
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LOS MEDIOS DE IMPUGNACION. 

La palabra impugnar en estricto sentido es muy amplio 

pues se utiliza para señalar las inconformidades de las par

tes y demás participantes contra los actos del 6rgano juris

diccional como las objeciones que se formulan contra actos -

de las partes, cabe mencionar que en nuestra materia proce--

sal se refutan de validez o de legalidad los actos procesa-

les del 6rgano jurisdiccional y no de las partes ni de los -

terceros pués son objeto los actos del 6rgano jurisdiccional 

de la imputaci6n procesal en estricto sentido. 

ce lo anteriormente señalado podemos citar el siguiente 

concepto. "Los medios de impugnación son los procedimientos a 

trav~s de los cuales las partes y los demás SUJetos legitima

dos combaten con validez o la legalidad de los actos procesa

les o las omisiones del 6rgano jurisdiccional y solicitan una 

resoluci6n que las revoque, ~edifique el acto impugnado o que 

ordene subsanar la omisi6n."(90) 

Sujetos que intervienen en los medios de irnpugnaci6n la 

parte legitimada para interponer el medio de impugnaci6n al -

que se le denomina con los siguientes nombres apelante, rec~ 

rrente, quejoso y su defensor. Al organo jurisdiccional res--

pensable del acto impugnado se le llamara juez A Quo. Al 6rg! 

(90) Favela Walle Jo91!, Teor1a General del l'ltx:e9o, E>litorial U.N.A.M., 
E>lici6n. P~. 321. 
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no jurisdiccional competente para conocer y resolver el medio 

de fl'lp.lgnacl& se llamará A.O. QUF.M, y la contra parte del im

pugnador ser& el Ministerio Püblico y el ofendido. 

Como recursos de los medios de impugnación, son medios 

establecidos por la ley para impugnar las resoluciones judi

ciales que por alguna causa fundada se consideran injustas -

garantizando de esa forma más abundante el buen ejercicio de 

la función jurisdiccional." (91) 

En consecuencia podernos establecer que los medios de -

impugnación son el g~nero y los acuerdos son la especie. 

NATURALEZA JURIDICA. 

Respecto a la naturaleza jur1dica de los medios de im

ougnaci6n los estudiosos del derecho se h3n preguntado si e~ 

toa son derechos obligaciones o cargos procesales, para con-

testar a las interrogantes anteriores debemos establecer que 

respecto al autor del delito constituyen un derecho condici~ 

nado para su actualizaci6n en un acto de voluntad en donde -

manifiesta su inconformidad con la resoluci6n notificada. 

(92) 

(91) Ibídom ~- 465. 
(92) O>l!n-'8'ncl-.& Gllill=, CI:>. it. plg. 476. 
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Para el ministerio pGblico son derechos condicionadoa

en lo relativo a su vocaci6n, a su procedencia legal y a au_ 

buena f6 de la instituci6n en cuanto al Defensor son facult~ 

dea consagradas de la ley por los cuales surge el deber de -

invocarlos en favor de su defensa o de abstenerse de hacerlo 

si resulta improcedente. 

Para los terceros como loa ofendidos resulta una facu~ 

tad discreaional el cu~l esta condicionado a la voluntad y -

esta limitada, exclusivamente a la reparaci6n del daño y a -

su conaecuencia y a otro en cuanto al 6rgano jurisdiccional_ 

da lugar a que au• actos en caso de que resulten procedentes 

sean imperativos. 

EL RECURSO DE APELP.CIOM • 

concepto: Ea un medio de 1nlpugnaci6n ordinario a tra--

vAa del cual el Mini•terio PGblico, el procesado y acusado o 

aentenciado, y el ofendido manifiestan su inconformidad con_ 

la reaoluci6n judicial que ae le• ha dado a conocer origina~ 

do con ello que un tribunal y de superior jerarquia previo -

estudio de lo que se consideran agravios, dicte una rceolu-

ci6n judicial (93) , 

(93) lbl.dem, 477. 
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El recurso de apelaciOn se interpone en el mismo mome~ 

to a partir del momento en que el sujeto conoce la resolu- -

ci6n judicial para impugnarla, y si se tratase de un auto de 

t~rmino constitucional dentro de los d!as hecha la notifi-

caci6n: y si se tratare de sentencia definitiva rtnicamente -

en los casos de juicios ordinarios dentro de cinco dias as!_ 

mismo si se tratase pe alguna otra resoluci6n que sea apela

ble la intcrposici6n sera de 2 dias hecha la notificaci6n -

excepto en los casos que establezca la ley tal como lo disp2 

ne el articulo 416 C.P.P. 

En el mismo sentido las resoluciones judiciales como -

las resoluciones definitivas se le hara saber al procesado -

el término que tienen para interponer el recurso de apelaci6n 

en la omisi6n a dicha prevenciOn surtira efecto para dupli-

car el término para interponer el recurso conforme lo dispo

ne el art1culo 420 C.P.P. y en cuanto al acto de notifica- -

ci6n este se podrá hacer por escrito dentro de los 5 días s! 

guientes si se tratare contra sentencia y 3 tres días si se_ 

interpusiere contra autos. 

La forma de irterponer el recurso de apelación podr~ -

ser en forma escrita o bastara con la simple manifestación -

de vo,luntad para entender que sea impugnada la resoluciOn -

judicial a través de este recurso, tienen derecho a apelar -

conforme al articulo 417 C.P.P.O.F. el Ministerio POblico, -
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el procesado, acusado o sentenciado, el defensor, el ofendi

do o ser leqltimo representante cuando coadyuben en la ac- -

ci6n reparadora. 

En materia federal el a~tlculo 365 C.P.D.F. establece_ 

que tienen derecho a apelar el Ministerio Pdblico el inculp~ 

do y su ~efensor as! como el ofendido a sus legítimos repre

sentantes. 

Sustanciaci6n, motivación y actos fundamentales de la_ 

~idn el recurrente en apelación deber& de motivar los a~ 

tos procesales que a su derecho le hayan sido violados por -

el órgano jurisdiccional combatidndoles porque no se apegan_ 

a derecho, a través de una exposici6n de argumentos y razo

namientos de car4cter jur!dico que se le denominara expre- -

s16n de agravio~ normalmente los razonamientos trataran de -

demostrar que el acto impugnado (94). 

l.- Infringio las normas procesales que regulan las -

condiciones de tiempo forma o lugar de aquel. 

2.- Que se violo las normas sustantivas o aplicar una_ 

ley inaplicable para aplicar la ley al caso concreto. 

3 .- Oir o naber valorado err6neamente los hechos o indi

vidualmente las pruebas o por no haberlas valorado todo lo -

(94) mIDEM 478. 
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indicado, requiere de una serie de actos de car&cter proced~ 

mental para realizar el objeto y fin de la impugnaci6n sien

do los siguientes. 

A) Interposici6n de recurso y su admis16n interpuesto_ 

el recurso ante el juez de la resoluci6n impugnada, conforme 

al articulo 421 del C.P.P.D.F. y 370 C.F.P.P., dicha autori

dad admitir! de plano, si procediere y sin substantaci6n al-

guna dicho recurso cuando no fuere admitido dicho recurso 

Onicamente proceder! el recurso de la denegada apclaci6n. 

B) Agravios. Como hemos señalado los agravios dan lu-

gar al recurso por lo que es necesario hacerlos valer enten~ 

diendo por agravio todo daño o les16n que sufre una persona_ 

por violaciones a la ley en una resoluci6n judicial (95) • 

Momento procedimental en que se puedan expresar los a

gravios de la parte recurrente hasta el momento de la llama-

da audiencia de vista Art!culo 415 C.P.P.O.P., y 364 C.F.P.P. 

aspectos indispensables en la expresi6n de agravios. 

Se expresaran los preceptos legalmente violado& y sus 

conceptos de violación. 

C) La falta de agravios y su suplencia con fundamento_ 

en el art!culo 415 C.P.P. el tribunal de alzada podr& recu--

(95) lbiden. 482. 
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rrir ante la indiferencia o el abandono del recurso a la su

plencia de la deficiencia de los mismos cuando se trate de -

que el recurrente haya sido el procesado o su defensor y se_ 

advierta su torpeza o que no los hicieron valer debidamente. 

O) Actos del Juez AD QUO para la sustantaciOn del re-

curso de apelaci6n cuando la apelaciOn se admita en ambos -

efectos (suspensivo y devolutivo) y no hubieran actos proce

sales en la causa y adem4s no se perjudique la instrucción -

o cuando se trate de sentencia definitiva se remitira el or~ 

9inal del proceso al tribunal superior, respectivo, fuera -

de estos casos se remitir& testimonio de las constancias que 

las partes designen y las partes 9ue el juez considere cond~ 

cantes. Articulo 422 C.P., ante el procedimiento al juez A -

quem o al tribunal de alzada, al recibirse el proceso o el_ 

testimonio en su caso el tribunal de alzada se iniciara el -

procedimiento en B1?9unda instancia. 

A) Auto de Radicaci6n. Conaiste en unaito en el cual -

se establecen los siguientes, la fecha y la sala en donde se 

radica1 se señala fecha para la audiencia de vista, se desi~ 

na el magistrado ponente de entre los magistrados integran-

tes que señalan se le requiere al acusado, procesado, •ente~ 

ciado, segGn el caso de que se trate para que nombre perso

na de su confianza, encargada de su defensa advirtiendole 

que de no hacerlo en tres dlaa siguientes a su notif icaci6n, 

se designara al defensor de oficio adacrito a la sala.(96) 

(96) Ibidmi 485. 
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B) Notificaci6n del auto y sus efectos, conforme al a~ 

t1culo 423 recibido el proceso o testimonio el tribunal mand~ 

r& citar a las partes para la vista del negocio dentro de 

los quince días siguientes. 

C) Aportaci6n de las pruebas. Los c6digos adjetivos f~ 

cultan a las partes para que aporten las pruebas que sean 

conducentes en la segunda instancia salvo la testimonial que 

no se aceptara solamente se hará cuando no hayan sido dados_ 

a conocer en la primera instancia. 

D) La Audiencia Final.- La segunda instancia llamada -

de vista principiara dicha l"a resolución del proceso por el 

secretario dándole la palabra al apelante y a continuación -

a las demás partes én e¡ orden que indique. el presidente de_ 

la sala, si fueren 2 o más'los apelantes en el orden que de

signe el mismo magistrado pudiendo hablar al ~ltimo el proc~ 

sado, acusado y su defensa, si las partee debidamente notif! 

cadas, no concurrieren, se llevar& adelante la audiencia la_ 

cual podrá celebrarse, en todo caso con la presencia de dos_ 

magistrados. Conforme al articulo 424 C.P. de Distrito. 

E) Los articules 426 C.P.P.O.F. y 384 c. Federal pres~ 

cribe el tribunal después de celebrada la audiencia de vista 

cuando fueren necesario conforme a su criterio la práctica -

de diligencias, podrá.decretarlas para nejor proveer y las d!: 

negar& dentro de los 10 d!as siguientes y practicadas que 

fueren fallar& el asunto dentro de los cinco d!as siguientes. 
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F}La sentencia. El magistrado ponente formular~ su pr~ 

yecto respectivo tomando en consideraci6n los aspectos pena

les de una sentencia penal advirtiendo que dichas resolucio

nes podr4n ser contra autos y sentencias, por lo que el con

tenido de la resoluci6n del tribunal de alzada depender! del 

caso concreto de que se trate. En la sentencia de apelaci6n_ 

de un auto, normalmente se confirma, revoca, lo impugnado. 

En cuanto al principio "non reformatio in pellus". A -

todo lo hasta el momento estudiado es necesario aunar (la 

aplicación de la penalidad lo previsto por los articulas 427 

C.de Distrito y 385 Código Federal). 

LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. 

La reposición del procedimiento es la sLtbstituci6n de_ 

los actos procedimental por resolución del juez superior, se 

dejaron sin efecto, en raz6n de infracciones trascendentales 

en cuanto a las formalidades esenciales no observadas duran~ 

te una parte o en toda la secuela procedimental. 

La reposición del procedimiento relacionado con la ªP! 

laci6n implica que no se decretara de oficio sino cuando se_ 

pida deberá expresarse el agravio en que se apoya la peti- -

ci6n, no pudiendo alegarse aquel con el que la parte agravia 

da se hubiere conformado expresamente o contra el que no se_ 

hubiere intentado el recurso que la ley concede, si no hay -
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recurso aino se proteata contra dicho agravio en la instan-

cia en quA se causo.• Art!culo 430 c. de Distrito y 386 del 

c6di90 federal.). 

B) En materia federal el art!culo 487 para tal efecto_ 

dispone la suplencia o deficiencia de la queja y ordenar· se_ 

reponga dicho procedimiento. Causas que.lo motivan art!culo_ 

431. Señala: "Habrá luqar a la repos1ci6n del Procedimiento_ 

por alguna de laa cauaas siguientes. 

t.- Por no haber procedido el juez durante la instruc

c16n y despu@s de 8sta·hasta la sentencia, acompañado de su_ 

secretario, salvo el caso del art!culo 30. 

II.- Por no haberse hecho saber al acusado, durante la 

instrucc15n ni al celebrarse el juicio, el motivo del proce

dimiento y el nombre de su acusador, si la_hubiere~ 

III.- Por no haberse permitido al acusado nombrar defe~ 

1or en loe tlrmino• que eatablece la ley o por no baberee 

cumplido con lo dispuesto en los art!culoa 294, 326, 338, 

339; 

rv.- Por no haberse practicado las diligencias pedida•_ 

por alquna de las partH. 

v.- Por haber•• c•lehrado el juicio •in ••1•tenc1a del 

juez que deba tallar del agente del Mini•terio Pdblico que -
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pronuncie la requisitoria o del secretario respectivo: 

VI.- Por haberse citado a las partes para las diligen

cias que este c6digo señala, en otra forma que la estableci

da en Al a menos que la parte que se dice agraviada hubiere 

concurrido a la diligencia. 

VII.- Por haberse dicho alguna de las insaculaciones -

en otra forma que la prevenida en este cddigo o por haberse_ 

sorteado un n1lmero menor o mayor de jurados que el que en -

el se detenr.ina: 

VIII.- Para haberse aceptado la recusaci6n de los jura

dos, hechos en la forma y tArminos legales; 

IX.- Por haberse declarado contradictorias algunas de_ 

las conclusiones en los casos del art!culo 373, sin que tal -

contradicci6n existiera. 

x.-·Por no haberse permitido al Ministerio PG.blico, al 

acusado o a su defensor, retirar o modificar, sus conclusio

nes, 6 establecer nuevos en los casos de los artículos 325, 

355, 358 si hubo motivo superveniente y auficiente para 

ello; 

XI.- Por haberse declarado, en el caso del articulo --

325, que el acusado o su defensor habían alegado a6lo la in

culpabilidad, si no h~L1a transcurrido el tArmino señalado -
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en este art!culo. 

XII.- Por haberse omitido en el interrogatorio alguna_ 

de las preguntas que conforme a este c6digo debieron hacerse 

al jurado, o por haberse suprimido todo un interrogatorio, -

en el caso de la fracciOn IV del artículo 363. 

XIII.- Por no haberse formado el jurado del nt1mero de 

personas que este c6digo dispone, o porque a alguna de ellas 

le faltare un requisito legal. 

XIV.- Por haber contradicci6n notoria y substancial en 

las declaraciones del jurado, si por tal contradicci6n no pu!:. 

den tomarse en cuenta en la sentencia los hechos votados. 

XV.- En todos los ca~os en que este C6digo declare ex

presamente la nulidad de alguna diligencia. 

En el COdigo Federal de Procedimientos Penales, el ar

.t1culo 388 señala cuando ha lugar a la reposici6n del proc~ 

dimiento, y en lo substancial coincide con el C6digo de Dis

trito. 

DENEGADA APELACION, 

úe: denegada apelación es un medio de impugnaci6n ordi

nario cuyo objeto inmediato esta manifestado de ínconformi-

dad del agraviado con la resolución del órgano jurisdiccio--
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nal que niega la admisi6n de la apelaciOn o del efect? devo• 

lutivo en que fue admitida, siendo procedente en ambos. (97) 

Procedencia del recurso procede cuando ésta se haya n~ 

gado o cuando se conceda solo en el efecto devolutivo siendo 

procedente en ambos, a~n cuando el motivo de la denegada 

sea que ~o se considera como parte al que intente el recur--

so". 

El objeto consiste en la resoluci6n judicial que niega 

la admisiOn de la apelacidn o el efecto en que esta debió 

admitirse a bien. El objeto examinado si existe la violacidn 

a la ley al Código de Procedimientos Penales en cuanto se d~ 

bio o no admitirse la admisi6n de la apelaci6n persiguiendo_ 

que se revoque la resolución que la neg6 ya sea parcial o t~ 

tal. (98) 

Sujetos que pueden interponerla.-

Podrán interponer la denegada apelaciOn aquellos a 

quienes la ley les faculta para interponer el recurso de ap~ 

laci6n, Ministerio POblica, procesado, acusado. ofendido se~ 

tenciado, o bien su Defensor o lcq!timo representante. 

Interposici6n - el momento de la interposiciOn sera de 

d!as contados en qu~ haya sido la notificaci6n judicial 

(97) Arilla Bas Femando. Cb, Cit. p.5g. 340. 
(98) lbidsn. 
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Articulo 436 c.P.P.O.F. En el c6digo federal se señalan 3 rl

dlas contados a partir de la notificaci6n. Articulo 393 su -

interposici6n será ante el juez autor del auto ante el A Quo. 

substantaci6n.- Interpuesto el recurso el juez sin mSs 

tr&mite enviara al tribunal superior, dentro de los tres 

dlas siguiente, un certificado autorizado por el secretario, 

en el que consten la naturaleza y estado del proceso, el pun 

o sobre que recaiga el auto apelado, insertándose éste a la_ 

letra, y el que lo haya declarado inapelable, asi corno las -

actuaciones que creyere convenientes". Art. 437. 

Conforme a lo anterior, es indispensable para el recu~ 

so el del trámite la documentación mencionada, en relación a 

los articulas 438 y 395 señalan: 

"Cuando el juez no cumpliere con lo prevenido en el ªE 

Uculo·anterior, el interesado pocir& ocurrir por escrito al -

tribunal respectivo haciendo relación del auto de que hubie

re apelado expresando la fecha en que se le hubiere hecho la 

notificaci6n, aquella en que se interpuso el recurso y la 

providencia que a esa promoción hubiere recaido y solicitado 

si libra orden al juez para que remita el certificado respe~ 

tiva 11 

Presentando el oficio a que se refiere el articulo an

terior el tribunal prevcndr& al juez que en un plazo que no_ 

exceda de cincuenta y ocho horas, remita el certificado que_ 
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previene el articulo 437 e informa las causas por las cuales 

no cumplio oportunamente con su obligación. Si en dicho in-

forme resultare alguna responsabilidad al juez lo consignara 

al Ministerio Pdblico conforme al articulo 439 del código de 

Distrito. 

En relaci6n al articulo 395 del c6digo federal de pro

cedimientos penales precisa un término de 24 horas al infe-

cior para el envio del certificado. Una vez recibidos los -

documentos se dieta un auto radicado al asunto de la sala, y 

se ordenara dar vista a las partes. Por cuarenta y ocho ha-

ras, para que informen si faltan o no actuaciones sabre las 

que ten9an que alegar. En caso afirmativo el tribunal libra

ra oficio al inferior para que en un plazo prudente fije o -

envie una copia certificada de las actuaciones articulo 440. 

En materia federal del ClSdigo Penal el MTribunal de 

apelaci6n citar! para sentencia y pronunciara ésta dentro de 

loa 5 dtas •iguientes a la not1ficaci6n. Art. 397. 

La sentencia. Se redactar~ conforme a los t~rminos del 

caso. Considerando los aspectos aeñaladoa para este tipo de_ 

resoluciones, a diferencia de otra•. En su &•pecto central,

se reducirA al contenido del auto motivo de la illlpugnaci6n1• 

siendo analizados por el Ad Quem: La per•onalidad del proce• 

sado, la procedencia del recur•o, o el grado en que ae adaiM 

tio, determinando si la apelac16n es o no procedente. (99) 

(99) Ibidsn p. 498. 
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REVOCACION. 

La revocación es un medio de impugnaci6n ordinario, --

instituido legalmente para las resoluciones judiciales (au-

tos). En contra de los cuales no procede o no est4 institui

do el recurso de apelación y cuyo objeto es que el juez o 

±ribunal. que las dicto las deje sin efecto, ya sea en todo_ 

o en parte, o las substituya por otra. (100) 

El objeto de la revocaci6n es el auto contra el cu~l -

se interpone, para que previo estudio que haga el 6rgano ju

risdiccional lo deje sin efecto, o bien lo substituya por 

otro. Puede ocurrir tamb~n gÜe el tribunal confirme la res2 

luci6n impugnada con lo que concluir~ el incidente respecti

vo. (101) 

Sujetos que pueden interponerla, pueden interponer la_ 

revocación el Ministerio Pdl>lico, el procesado, acusado o sen_ 

tenciado, el defensor o el ofendido cuando se trate de alqdn 

aspecto relacionado con la separaci6n del daño. 

Se interpone ante el 6rgano jurisdicccional, antes de_ 

la resoluci6n juez instructor o tribunal de apelaci6n y debe 

ser uno y otro, seg6n el caso, quien directamente resuelva. 

(100) lbiclem p. 449. . 
(101) Gonz!lez Busuwnante JUan ~. a.. Cit. p. 276. 
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Procedencia de la interposicidn. Es el momento proced! 

mental en que la ley faculta, para hacer uso de dicho medio_ 

de impugnaci6n, es un acto de notificaciOn, o al d!a siguie~ 

to hábil. Art1culos 113 y 362 del código federal, respecti--

vo .• 

La ·substanciaci6n. Una vez interpuesto, si el 6rgano -

jurisdiccional considerare necesario oir a las partes", lo -

hara durante la audiencia verbal, cuya celebraci6ntendr~ 

efecto en un término de 48 horas siguientes, y dictara en 

ella su resolución contra la que no se da recurso alguno. 

QUEJA. 

La queja es un recurso ordi~ario precedente en contra de las 

conductas omisivas de los jueces de Distrito que no emitan -

las resoluciones corre.spondientes a las promociones a que ª.! 

tan obligados o no señalen la práctica de las diligencias 

dentro de los plazos o términos que señalen ley o que no cu~ 

plan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo_ 

a lo establecido por el c6digo federal de procedimientos pe

nales. (102) 

El objeto de la queja es la conducta omisa, el silen-

cio o ir1t~rencia, falta de actuación del juez ante un proce-

(102) IbidSll p. 502. 
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dimiento concreto o el cumplimiento de un acto proceaal al -

que la obliga una norma jur!dica. Este recurso se basa en la 

estricta observancia del principio de legalidad concret&ndo

se a que los 6rganos jurisdi~71onales se ajusten a los t'rm~ 

no o plazos dentro de los cuáles deben observar se cumplan -

las formalidades y despachen los asuntos conforme a los c6di 

gos de procedimientos penales (103) • 

Procedencia del recurso conforme al C6digo de rrocedl 

mientoa Penales: 

I.- Cuando no se dicten las resoluciones judiciales 

dentro de los plazos correspondientes. 

II.- Cuando no se señale la pr&ctica de diligencias 

dentro de los t~rminoa indicados por la ley. 

III.- Cuando no se cumplan las formalidades procesales. 

IV.~ Cuando no despachen lo• aauntos de acuerdo a lo -

establecido por el C6digo de Procedimiento• Penales. 

Interposici6n del Recurso de Queja. Se puede interpo-

ner la Queja, cuando ae trate de la no radicaci6n do la ave-

riguaciOn o cuando no se resuelva respecto al libramiento o_ 

negativa de la orden de aprehensión o de comparecencia, el -

(103) Colln S~nchez Guillermo. Ob, Cit. p. 517. 
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Ministerio Pdblico, como el procesado o acu•ado, su defensor 

y el ofendido o bien su legitimo representante. 

TArmino para interponer el recurso de Queja. 

Los código adjetivos, comdn y federal en sus numerales 

442 bis y 398 bis, señalan que pueden hacerse en cualquier -

momento a partir de transcurrido los t~rminos, dentro de los 

cuales esta obligado a resolver el 6rgano jurisdiccional. 

La queja se podr4 interponer. Por escrito de acuerdo a 

lo establecido por los art1culoa 398 bis del C.F.P.P. 442 

C.P.P.O.F. el escrito comprenderá los motivos y la fundamen

taci~n jur1dica de que se trate. 

La queja se presenta, en el procedimiento federal ante 

el tribunal unitario de circuito que corresponda. En cuanto_ 

al Procedimiento del Fuero Coman indica que debe interponer

se ante la Sala penal que correaponda del Tribunal Superior_ 

de Justicia. 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO. 

La substanciación del recurso requiere de la interven

c16n del recurrente, del Juez de Distrito y del Tribunal Un! 

tario de Circuito. 

1.- Una vez presentado el recurso conteniendo la queja 
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ante el tribunal unitario de circuito, debe entenderse que -

el recurso esta interpuesto. A partir de ese momento empieza 

a transucrrir un plazo de cuarenta y ocho horas para que se_ 

le de entrada al recurso, y se requiera el juez de Distrito_ 

para que rinda informe dentro del t~rmino de tres días. 

Transcurridos el tArmino se dictará la resoluciOn que proce

da (104). 

2.- La resoluci6n del Tribunal Unitario de Circuito. 

El recurso será simplemente la oralidad. La forma que_ 

adquiera esa resoluciOn y que verbalmente se requiera al 

Juez de Distrito para que cumpla las obligaciones determina

das por la ley, sino hubo informe por el Juez de Distrito 

se presumirá cierta la omisi6n atribuida a este servidor pd

blico a quien se impondr4 una multa de diez a cien veces el_ 

s alario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiere 

ocurrido la omisión. 

La substanciación del recurso en el Código de Procedi

mientos Penales para el Distrito Federal. 

l.- El término para dar entrada al recurso, la sala p~ 

nal del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 48 ho-

ras, le dar! entrada al recurso y requerí.ta al juez cuya con• 

ducta omisiva haya dado lugar recurso para que rinda informe 

(104) lbidem pag. 506. 
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dentro del plazo de tres d1as. Articulo 442 bis. 

2.- La resolución del tribunal superior de justicia -

transcurrido este plazo. Con iñforme o sin Al se dictar& de~ 

tro de 48 horas para que la resolución proceda si ea estima_ 

fundado el recurso, la sala penal del tribunal superior de -

justicia requerira al juez para que cumpla con las obliga-

cienes determinadas en la ley en un plazo no mayor de dos ~· 

d!as. Sin perjuicio de las responsabilidades que le resulten, 

la falta del informe a que que refiera el p&rrafo anterior -

establece la presunci6n de ser cierta la omisión atribuida y 

har& incurrir al juez en multa de diez a cien veces el sala

rio m1nimo. (105) 

SL se estima fundado el recurso, la sala penal del tri 

bunal superior de justicia requerir& al juez para que cumpla 

Con las obligaciones determinadas en la ley en un plazo no -

mayor de dos d!as, sin perjuicio de las responsabilidades 

que le resulten. 

LI\ LIBERTAD BAJO CAUSION. 

La libertad bajo cauci6n es un derecho otorgado por la_ 

ConstituciOn Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos a toda 

persona sujeta a un procedimiento penal para que previa sa--

(105) Ibiden 507. 
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tisfacc:i6n de los requisitos específicos por la ley pueda ob

tener el gose de su libertad, siempre y cuando el término m~ 

dio aritmAtico de la pena no exceda de cinco años de prisión 

(106) 

La libertad cauCional puede solicitarse en cualquier -

momento procedimental o bien atendiendo a lo dispuesto por -

nuestras normas procesales, podrá pedirse durante la averi-

guaciOn previa y en primera y segunda instancia y aan des- -

puAs de haberse pronunciado sentencia por el tribunal de ap~ 

laciOn, cuando se ha solicitado amparo directo (107) 

El articulo 556 C.P.P. Todo inculpado tendr§ derecho a 

ser puesto en libertad bajo cauci6n, si no excede de cinco -

años el término medio aritm~tico de la pena privativa de li

bertad que corresponda al delito imputado, incluyendo sus m2 

dalidadea. En caso de acwnulaci6n se atenderá al delito cuya 

pena sea mayor. 

En los casos en que la pena del delito imputado rebase 

el término medio arit1fletico de cinco año• de pri•i6n y no se 

trate de los delitos señalados en el siguiente pArrafo de e~ 

te art!culo, el juzgador consederA la libertad provisional -

en resolución fundada y motivada, siempre que se cumpla con_ 

los siguientes requisitos. 

(106) Ibidan p. 520. 
(107) GonzSlez eust:anante. et>. Cit. p6J. 305, 
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l.- Que se garantice debidamente, a juicio del juez la 

reparaci6n del daño. 

II.- Que la concesión de la libertad no constituya un_ 

grave peligro social. 

III.- Que no exista rieago fundado de que el inculpado_ 

pueda sustraerse a la acción de la justicia y 

IV.- Que no se trate de personas que por ser reincide~ 

tes o haber mostrado habitualidad, la concesi6n de la liber

tad bajo presumir fundadamente que evadirían la acción de la 

justicia. 

Y dem4s articulas relativos previstos en el cOdigo de_ 

procedimientos penales, para garantizar este beneficio. 

La libertad bajo cauc16n podr8 pedirse en cualquier 

tiempo por el acusado, por su defensor o por el legitimo re

preaentante de aquel. 

El monto de la caución la fijara el juez de acu•rdo a 

los antecedentes del inculpado, de acuerdo. 

La 9ravedad y circunstancias del delito o de loe deli

tos imputados: 

El mayor o menor interfs que pueda tener el acusado en 

subtraersc a la acci6n de la justicia. 
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La libertad provisional bajo cauci6n se puede revocar 

por las causas que señala le ley: Artículo 421 c. Federal -

P.P. 

Cuando el inculpado haya garantizado su libertad por -

dep6sito o por hipoteca·, se le revocar~ en los siguientes e~ 

sos. 

I.- Cuando el acusado desobedeciere, sin causa justa 

y comprobada, las 6rdenes legitimas del juez o tribunal que_ 

conozca de su proceso: 

II.- Cuando cometiere, antes de que la causa en que se 

le concedio la libertad esté concluida por sentencia ejecut~ 

ria un nuevo delito que merezca pena corporal. 

III.- Cuando amenazare a la parte ofendida o algt1n tes

tigo de los que hayan·dispuesto o tengan que deponer en su -

causa, o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos a~ 

timos; al juez al Ministerio POblico al Secretario del juzg~ 

do o Tribunal que conozca de su causa. 

IV.- Cuando lo solicite el mismo inculpado y se prese~ 

te a su juez. 

v.- Cuando en el curso de la instrucci6n, apareciere_ 

que el delito o delitos imputados tienen señalada pena cor

poral cuyo t~rmino m~ximo sea superior a cinco años de pri--



-209 

si6n: 

VI.- Cuando en su proceso cause ejecutoria la senten-

. cia dictada en primera o segunda instancia. 

VII.- Cuando el acusado no cumpla con alguna de las 

obligacio,nes a que se refiere el articulo 567 del C.P.P. 

VII.- Cuando el juez o tribunal abriguen temor fundado 

de que se indique u oculte el inculpado" Art. 568 C6digo P.P. 

Cuando el tercero ha constituido el dep6sito, ·la fian

za o la hipoteca, las órdenes de presentaci6n al inculpado -

deben darse al fiador, el que si no puede presentarlo en el_ 

plazo otorgado; hasta d~ 15 dlas en materia de fuero comdn y 

30 dlas en materia federal, transcurrido el cual se ordena -

la reaprehensi6n y se manda hacer efectiva la garantía, debe 

tomarse en consideraci6n, dada la naturaleza de nuestro sis

tema jurídico, es indispensable. Antes de librar la orden de 

aprehensi6n dar vista al Ministerio POblico, para !J.Ue este -

quien la solicite, Art. 524 c.P.P.O.F. 

La determinaci6n del juez fundara y motivara el otorg! 

miento o la negativa de libertad, asi como la revocaci6n de_ 

Osta en su caso, tomando en cuenta las prevenciones constitu

cionales y legales aplicables. En lo que respecta al monto 

de la caución, se hará señalando los daños y perjuicios, en_ 

la medida que de las actuaciones se desprendan datos para f~ 
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jarla. 

El juez valorara lo actuado, para re•olver si se trata 

de delito intencional, preterintencional o imprudencia! con_ 

el prop6sito de precisar esta clasificaci6n para los efectos 

de la garantía caucional, conforme al Artículo 20 F.I. 

La cauci6n consiste en depósito en efectivo cauai6n h~ 

potecaria o fianza personal Art. 562 C.P.P. y 404, 405 y 

406 del código federal procedimientos penales. 

El depósito se hara en efectivo ya sea en el banco N~ 

cional de M~xico o en las Instituciones de crédito autoriza

das el certificado de depósito respectivo lo conservara el_ 

tribunal o el juzgado en la caja de valores, previa la co- -

rrespondiente constancia de autos. (l\rt!cual 562 Fracción I 

C.P.P. 404 C6digo Federal). 

El pedimento de la libertad bajo cauci6n podra hacerse 

por escrito verbalmente, señalando la naturaleza y garantía_ 

que se va otorgar. El Ministerio Pdblico o el Organo Jurie-

diccional, en todo caso fijaran las cantidades correapondie~ 

tes a cada una de las formas de c~uci6n. 

En la cauci6n hipotecaria.- Otorgada por el inculpado_ 

o por terceras personas, sobre inmuebles que no ten9•n qrav~ 

men alguno y cuy6 valor catastral sea tres veces el monto de 
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la suma fijada como causi6n y 

La fianza Personal.- bastante que podr& conatituirse -

en el expediente. 

Las condiciones econ6micas del acusado y la naturaleza 

de la garantía que se ofrezca (108). 

cuando el delito represente un beneficio econ6mico pa

ra su autor, o cause a la v!ctlma un daño patrimonial la ga

rant!a ser& necesariamente, cuando menos, tres veces mayor -

al beneficio obtenido o al daño y perjuicio causado y queda

r! sujeta a la reparaciOn del daño y perjuicio que, en su e~ 

so- se resuelva• Articulo 560 C.P.P. 

El C6digo de Procedimientos Federal en su capitulo I_ 

de incidentes. COnteJDpla la libertad proviaional bajo cau- -

ci6n. 

Art.· 399 todo inculpado tendr& derecho a ser puesto en 

libertad bajo cau~i6n, si no excede de cinco años el término 

medio aritmético de la pena privativa de libertad que corre~ 

ponde al delito imputado, incluyendo sua modalidades. En •u_ 

caso, de acumulaci6n se atenderA al delito cuya pena •ea ma-

yor. 

(108) Manuel Rivera Silva. a:.. Cit. 1'6¡. 566. 
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En los casos en que la pena del delito imputadq rebase 

el t6rmino medio aritm~tico de cinco años de prisión, y no -

se trate de los delitos señalados en los siguientes p!rrafos 

de Aste artículo el juzgador concederá la libertad provisio

nal en resoluci6n fundada y motivada; siempre que se cumpla_ 

con los siguientes requisitos. 

I.- Que se garantice debidamente, a juicio del juez la 

reparaci6n del daño. 

II.- Que la concesi6n de la libertad no constituya un_ 

grave peligro social. 

III.- Que no exista riesgo fundado de que el inculpado_ 

pueda sustraerse a la a~ci6n de la justicia, y 

IV.- Que no se trata de personas que por ser reincide~ 

tes o haber mostrado habitualidad, la concesi6n de la liber

tad haga presumir f undadamente que evadir!an la acci6n de la 

justicia. 

LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO PROTESTA. 

La libertad bajo protesta, tambi~n llamada. 

•Potestatoria" es un derecho otorgado (por las leyes -

adjetivas) al procesado acusado o sentenciado por una condu~ 

ta o hecho, cuya sanci6n es muy leve, para que previa satis

facci6n" de ciertos requisitos legales, mediante una garan--
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t!a de carácter moral, obtenga su libertad provisional (109) 

La libertad protestatoria en el derecho mexicano tiene 

lugar sin exigir al beneficiario ninguna garant!a pecuniaria 

se funda en la palabra honor que otorga el presunto respons~ 

ble en la protesta que hace ante la autoridad judicial a 

quien corresponde su concesi6ñ puede aplicarse simple o suj~ 

ta a condiciones. En los tribunales del fuero cOIDdn, proced~ 

r4 si el m4ximo de la sanci6n corporal señalada al delito no 

excede de dos años, en los tribunales federales es proceden

te cuando el m4ximo de sancidn corporal no excede de dos 

años, (110) • 

El C6digo de Procedimientos Penales, para el Distrito_ 

Federal dice: 

Articulo 522. La libertad protestaría es la que se 

concede al procesado siempre que se llenen los requisitos s! 

guientes. 

I.- Que el acusado tenga domicilio fijo y conocido en_ 

el lugar que se siga el proceso. 

II.- Que su residencia en dicho lugar sea de un año 

cuando menos. 

(109) Cl:>Un S4nchez QlillelJID. Cb. Cit. p&g. 536. 
(110) <aiz!lez Bust:amante. Cb, Cit. pi!g. 313, 314. 
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III.- Que a juicio del juez, no haya temor de que se 

IV.- QUe proteste presentarse ante el Tribunal o Juez_ 

que conozca de su causa, siempre que se le ordene¡ 

V.- Que sea la primera vez que delinque el inculpado y 

VI.- Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda 

de dos años de.prisión; 

El c6digo federal señala los mismos requisitos, salvo; 

en lo concerniente a "Que el inculpado tenga profesi6n of i-

cio, ocupaci6n o medio honesto de vivir" Fracción V del artf 

culo 418. 

Sera i9ualmente puesto en libertad bajo protesta el i~ 

culpado sin los requisitos del art1culo anterior. Cuando e~ 

pla la pena impuesta en primera instancia estando pendiente_ 

el recurso de apelaci6n, los tribunales acordar!n de ofici-

cio la libertad de que se trata este articulo. 419, delCPP. 

Conforme al artículo 20 Constitucional "Fracción x•. 

"En ningGn caso podrS. prolonqarae la pr1n10n preventi

va por mSs tiempo del que como m&ximo fije la ley al delito_ 

que motivare el proceso. 
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cuando habi~dose pronunciado sentencia condenatoria -

en prt.mera instancia, la cumpla tntegramente el acusado y e~ 

ti pendiente el recurso de apealci6n. Arttculo 555, C.P.P.D. 

F. 

LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. 

Considerada en la legislacidn maxciana como incidente_ 

"Es una reaoluci5n judicial a trav6s de la cual el juez ins

tructor ordena la libertad cuando basado en prueba indubita

ble, ·conBiderada que se han desvirtuado los elementos fund!. 

mentales en que se sustento el auto de formal prisiónº. 

El momento ~ en que puede plantearse este inci-

dente es despu€s de dictado el auto de formal pris10n y has

ta antes de que se cierre la instruccidn. 

El COdigo de Procedimientos Penales del Distrito disp~ 

ne. 

Art!culo 546.- En cualquier e•tado del proceso en qua_ 

aparezca que se han deavanecido los funda.mento• que hayan • 

servido para decretar la formal pri•i6n o preventiva, podr&_ 

decretarse la libertad del reo, por el juez • patici5n da 

parte o con audiencia del Mini•terio Pi!blico, a l• qua ••ta_ 

no podr& dejar de a•iatir. 



Art. 422 del C6digo Federal de.procedimiento penal di~ 

pone. 

La libertad por desvanecimiento de datos procede en --

los siguientes casos. 

I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y de~ 

pu~s de dictado el auto de formal prisi6n aparezcan plename~ 

te desvanecidos los ~atas que sirvieron para comprobar el 

cuerpo del delito. 

II.- Cuando en cualquier estado de la instrucci6n y 

sin que hubieren aparecido datos.posteriores de responsabil! 

lidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en -

el auto de formal prisi6n para tener al detenido como presu~ 

to responsable. 

En la ley Procesal de Distrito; se previene que cuando 

la opinión del representante del Ministerio Pttblico sea fav~ 

rable a la concesiOn de la libertad, debe expresarla contan

do con el expreso acuerdo del procurador, pero aün en caso -

de esta !ndole, el tribundl esta facultando para negarla sin 

perjuicio de que las partes disfruten de los medios de impu~ 

naci6n en la via procesal o en la via de amparo indire~to p~ 

ra atacar el mandamiento. 
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PRINCIPIOS RECTORES. 

En materia penal aparece algunos principios que rigen_ 

la legalidad de los actos jur!dicos y que son de estricta o~ 

servancia conforme a su contenido, motivo por el que a cont! 

nuaci6n haremos menCi6n de ellos. 

11 NU.lla Poena Sine Lege". Bajo este principio se deriva 

que no puede aplicar~e pena alguna sin que previamente haya_ 

existido alguna ley y no debe entenderse que sea la ley la_ 

creadora de los delitos, pues lo dnico que reconoce en su 

existencia y fija su correspondiente sanción recordemos que_ 

el delito es estrictamente una violación a una norma que ha 

sido establecida en una ley y que es antijur!dica es decir_ 

injusta por lo que la ley la tipifica y la culmina con una_ 

pena. 

En tal sentido nadie podrá ser castigado sino exclusi

vamente por hechos que la ley haya descrito como delito ni_ 

tampoco con otras penas que no esten descritas en la ley pe

nal, as1 mismo no se podr& someter al agente del delito a m~ 

dida de seguridad diversa a las establecidas en la misma; 

porque este principio es una garantía constitucional y uni--

versal de carácter pol!tico y humano que protege a los indi

viduos contra la arbitrariedad de los jueces. Asegurando con 

ello que no ser:l castigado sino por hechos que la le}• haya -
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definido como delito. (111) 

•Nulla Poena Sine Crimine•, este principio de legal!--

dad garantiza las arbitrariedades del poder en la aplicaci6n 

an&loga de la ley, al no haber un hecho tipificado en la Le~,r' 

como un delito y no hay pena toda vez, de que el estado no ~ 

ha considerado la conducta de un sujeto como antijurídica y_ 

el juzgador no puede tampoco interpretar anal6gicamcnte la -

existencia de una figura delictiva para aplicarlas a un indi 

viduo, puAs como dice, Beling que no hay delito sin tipici~-

dad, porque considerar, que los hechos no encajan en las f6~ 

mulas descriptivas en donde se catalogan los delitos. As! e~ 

tonces solo podrA ser delictiva la acción que encaje en el -

tipo, y ninguna acci6n será delictiva si no esta prevista en 

la ley penal como t!pica: bajola sanciOn penal solo caeran -

las conductas ajustadas a los tipos estr!ctamente formuladas 

por la ley ( 112) 

Este principio también ha sido recogido por nuest~a 

constituci6n pol!tica al es~ablecerse que en los juicios 

del orden criminal queda prohibido imponer por simple analo

g!a y aun por mayor!a de raz6n, pena alguna que no estA de--

cretada por una ley exactamente aplicable al delito que se -

trata. 

(llll carranca y 'lnljillo a.tll. CI>. Cit. paq. 171. 
(1121 OX!Uo CAl!ln, Bl;renio. CI>. Cit. pag. 197. 
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NUlla Poena Sine Crimine - bajo este principio de leg~ 

lidad se garantizo la libertad humana frente a las arbitra-~ 

riedades. del poder, pero se establecía la existencia de la_ 

aplicaci6n an!loga de la ley para que el hecho se castigara_ 

aunque la ley no lo incluyera en el catalogo de delitos, y_ 

en consecuencia todo hecho que se considere peligroso para -

el regimen imperante o para sus intereses estimados por es--

tos designios de protecci6n podría ser objeto de sanción pe

nal este principio protegía los intereses políticos del Est~ 

do. (113) 

NULLA CRIMENE SINE POENE LEYES. 

Este principio tiene su antecedente principalmente en_ 

los dos anteriores que hemos menaionado y su aplicaci6n imp! 

de que se castiguen hechos que no han sido previstos por una 

ley anterior a la impoeici6n de las penas no señaladas en la 

ley, adetn4s de la incluei6n de circunstancias agravantes del 

delito, siendo flexible en su interpretaci6n legal (114). 

Por lo que: hace a nuestra conatituci6n anal6qica de la 

ley penal s! como su aPlicaci6n por mayoría de razón siendo_ 

claro que se funda en este principio pues le prohibe al juz

gador interpretar analógicamente la ley la cu41 deber~ apli-

(113) Ib1dem pag. 195 y 196. 
(114) Ibidan p&J. 199. 
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carla como auténticamente ha sido expresado por el legisla-

dor. 

También el art!culo 26 de la declaracidn americana de_ 

los derechos y deberes del hombre en conferencia realizada • 

en Bogotá Colombia ado~taciOn tal principio y la organiza- -

ci6n de las Naciones Unidas tambi~n la ha adoptado as1 mismo 

la convención de Roma para la libertad de derechos humanos y 

libertades fundamentales las ha establecido. 

con ello se han asegurado las garant!as necesarias pa

ra la defensa del acusado, por lo que la sentencia que reca~ 

ga al enjuiciado deberá basarse en una estricta realidad de_ 

aplicaci6n del derecho (115) 

En M~xico dicho p~in~ipio que ha sido considerado uni

versal se recoge· en el art!culo 247 del C.P.P.D.F. y en el 

Código Federal de Pr?cedimientos Penales no se establece P!. 

ro se mantiene en el principio de legalidad que establece el 

principio de estricta aplicaci6n del derecho .. 

O) EL INDUBIO PRO REO, 

Este principio llamado también "indubiis reusets abso~ 

vendus. (La duda en favor del reo desde épocas romanas el e:!!. 

(115) Cllrronc.! Y Trujillo Ratll. Cb. Cit. P!g. 180, 
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perador Trujano establec1a que la impunidad de un culpable -

al castigo de un inocente era preferible y el Digesto estae

blecta el principio " SF.MPER IN DUBllS BENIGNIDIA PRA EFERE!!_ 

DA SUNT. (En los casos dudosos siempre ha de preferirse lo -

m&s conforme a la equidad as1 como el digesto, tarnbi~n se e~ 

tablec!a la m~xima (In poenalibus causis benignius interpre~ 

dum est) que significaba que en las causas penales se ha de_ 

benigna interpretaci6n. 

Las princip1u~ que hemos mencionado han sido tomadas e 

en las diversas constituciones de los Estados y plasmados en 

la declaraci6n Universal de Derechos Humanos y del Ciudadano 

quedando establecido que todo hombre es inocente, hasta que_ 

no haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable -

detenerlo. 

Todo rigor que no sea necesario para asegurarse de su_ 

persona debe ser reprimida por la ley tanto en la escuela 

clásica como en la Escuela Positiva se trata de mantener el_ 

Principio de Presunci6n de la Inocencia del reo, y mantener_ 

con ello el principio del indubio pro reo, opera para prote

ger los derechos del acusado y de su defensa. (116) 

(116) C'oltn s&lchez Guilletm0, Cb. Cit. Págs.138, 319. 
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E) U. StJPtDCil\ DE U\ ·"tllEJJ\.. 

Este principio esta basado en el principio de legali

dad contenido en el articulo 16 Constitucional que exige la_ 

exacta aplicación de la ley penal para el acusado¡ y por el_ 

cual el juzgador tiene la obligaci6n de suplir en forma con

ciente todas y cada una de las deficiencias t~cnicas que ha

ya tenido el Ministerio Pdblico, en su acusación¡ así como -

aquellas que no haya expresado la defensa en favor del acu

sado; por lo que nuestro derecho le garantiza el derecho que 

tiene de ser oido y vencido en juicio y de que no se le pri

ve de los derechos que la ley le ha concedido exigiendo así_ 

al 6rgano jurisdiccional que para la 1ndividualziaci6n de p~ 

nas deberá de hacer un examen minucioso y razonado para lle

gar a la verdad real, todo ello basado en el principio del -

indubio pro reo. 

F) LA RET!lOACTIVIDAD DELA LEY PENAL. 

Se consagra en el p4rrafo I del artículo 14 de la Con~ 

tituci6n pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estableciéndose que a ninguna ley se le dar~ efecto r~ 

troactivo en perjuicio de persona alguna as! puAe la ley es_ 

retroactiva cuando obra sobre el pasado y leeiona Derechos -

adquiridos. 
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Loe derechos adquiridos consisten sustancialmente en -

actos de autoridad que aplican una ley introducen un bien, 

uno facultad o un provecho de patrimonio, de una persona to-

mando en consideraci6n tal principio opera en beneficio para 

el acusado, y nunca en perjuicio de su persona. 

En el caso de que la ley posterior establezca una san-

ci6n menor o le quite la calidad de delito a la conducta que 

realiza el acusado de un hecho delictuoso, deberS aplicarse_ 

en forma benigna la pena o dejarsele en libertad pero si la_ 

pena ha sido concordante se basara en el principio de legal! 

dad, al respecto citamos la siguiente jurisprudencia. 

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La recta interpretaci6n del 

arttculo 14 constitucional, hace ver que tal precepto no re

za con el legislador; se dirige a los jueces, a los tribuna

les y en general, a las autoridades encargadas dela aplica-

ci6n de las leyes o de su ejecuci6n. Los términos del art1c~ 

lo 14 de la Conatituci6n vigente: "a ninguna ley ae le dar4_ 

efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna", difie-

ren de lo estatuido por el art!culo 14 de la Conatituci6n de 

1857 que decla: "no •e podrll expedir ninquna ley retroacti-

va". Las leyes retroactivas, o laa dicta el laqialador comdn 

o las expide el constituyente, al eetablecer loa precepto• -

del C6di90 Polltico. En el prilller ca•o, no •e le• podrl dar_ 

efecto retroactivo, en perjuicio de alguien, porque lo proh! 

be la Constituci6n: en el segundo, deberSn aplicaraa retroa~ 
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tiva.mente, a pesar del articulo 14 constitucional, y ~in que 

ello importe violaci6n de garantía alguna individual. En la_ 

aplicación de los preceptos constitucionales, hay que procu~ 

rar armonizarlos y si resultan unos en oposici6n con otros,

hay que considerar los especiales como excepci6n de aquellos 

que establecen principios o reglas generales. El legislador_ 

constituyente, en uso de sus facultades amplísimas, pudo es

tablecer casos de excepción al principio de no retroactivi--

dad y cuando as1 haya procedido, tales preceptos deberán 

aplicarse retroactivamente. Para que una ley sea retroactiva, 

se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos_ 

adquirido bajo el amparo de leyes anteriOres y esta áltima 

circunstancia es esencial" .<117) 

ARTICULO 51 

Dentro de los limites fijados por la ley, los jueces y 

tribunales aplicar~n las sanciones establecidas para cada d~ 

lito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de 

ejecuci6n y las peculiares del delincuente. 

(lli)Jurisprudencia visible en el Ap~dice al Semanario Judi-
cial de la Federac·i6n, Quinta Epoca, tomo XXXVI, tesis -B 
684, p!g. l,228. 
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En los casos delos art1eulos 60, fraccidn VI, 61, 63, 

64, 64 bis y 65, en cualesquiera otros en que este C6digo 

d.i.spc:nga penas en proporci6n a las previstas para el delito • 

intencional consumado, la punibilidad aplicables, para to-

do&: los efectos legales, la que resulte de la elevaci6n o -

disminución, segQn corresponda, de los términos m!nimo y má

ximo de la pena prevista para aqu~l. Cuando se trate de pri

~i6n, la pena mtnima nunca ser~ menor de tres días. 

ARTICULO 52. 

En la aplicación de las sanciones penales se tendr& en 

cuenta: 

l.- La naturaleza de la accic5n u anisi6n y de los me-

dios empleados para ejecutarla y la extensien del daño caus~ 

do y del peligro corrido. 

2.- La edad, la educaci6n, la ilustraci6n, las costum

bres, y la conducta procedente delsujeto, los motivos que lo 

impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones eco

n6micas. 

3.- Las condiciones especiales en que se encontraba en 

el momento de la comisión del delito y los demas anteceden-· 

tes y condiciones, personales que puedan comprobarse, ast e~ 

mo sus vincules de parentesco, de amistad o nacidos de otras 

relaciones, l~ calidad de las personas ofendidas y las cir--
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cunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, 

para los fines de este articulo, el juez requerirl los dict! 

menes periciales tendientes a ccn::x:er. la personalidad del s~ 

jeto y los dem!s elementos conducentes, en su caso, a la 

apl1caci6n de las Sanciones Penales. 

Con el cwnplirniento de los art1culos 51 y 52 del c&!i

go penal vigente en el Distrito Federal, el Organo jurisdic

cional, al imponer las penas, tiene obli9aci6n de tener pre

sentes, las circunstancias exteriores de ejecuci6n del deli

to y las peculiaridades del delincuente, la naturaleza de la 

acc16n ylomisi6n de los medios empleados, la extensidn del -

daño causado y del peligro. La edadJ la educación, las cos-

tumbres, la ilustraci~n, la conducta del sujeto, los motivos 

que!lo i.mpuliarón a delinquir sus condiciones econ6rnicas, y_ 

las ••peciale• en que se encontraba en el momento de la com~ 

s16n del delito y los dem3s antecedentes y condiciones pera~ 

nales que puedan comprobarse, sus v!nculos de parentesco, de 

amistad; O nacidos de otras relaciones sociales, la calidad_ 

de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasién que muestren su mayor o su menor temi

bilidad, con los datos anteriores el juez tomar' c::r:mocUdll!nt 

directo del sujeto, de la v!ctima y de las circunstancias 

del hecho, seqdn la causa del delito cometido. 

Con el art1culo 51 se con•agra uno de loa principios -

b3sícos de nuestra ley penal, la individualtzaci6n judi--
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cial de las sanciones 9btenidas por la potestad judicial en_ 

la selección de las penas aplicables a cada delincuente. 

Nuestro código penal esta reglamentado en los princi-

pios del artículo 14 constitucional que transforma los dog-

mas clásicos Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege. En cada 

una de las figuras delictuosas contenidas, en el catálogo 

del libro 11 que menciona las penas aplicables, cstablecien-

do su contenido en m!nlmo y mSximo a efecto de que el juzga

dor fije la adecuaci6n al caso concreto, el legislador esta

tuye una sola penalidad para el delito como la prisi6n, en -

otras señala diferentes clases conjuntas como la prisión y -

multa; y en algunas otras señala penas alternativas a elec-

ci6n del juez como la prisión y multa, o sea en nuestro sis-

tema, la ley se conforma con proporcionar al juez las bases 

para la verdadera individualizaci6n. (118) 

La individualizaci6n judicial, esto la realiza el juez 

al determinar concretamente en la sentancia la pena impuesta 

a cada delincuente, el articulo 51 faculta a elegir al juzg~ 

dor, la sanci6n, teniendo en cuenta las circunstancias de 

ejecuci6n y las peculiaridades del delincuente, también fa--

culta a otros arbitras de sustituir las sanciones, conforme 

a los articules, 73 y 76 a otorgar la condena condicional 

(art1culo 90 C.P.) 

CllB\ González de la Vega, Cb. Cit. PAq. 145. 



La individualizaci6n administrativa.- Una de las más : 

importantes, es encomendada a los funcionarios ejecutores de 

las penas. En nuestro derecho se utiliza para la individuali

zación administrativa. La creaci6n de departamentos de pre-

venci61 aocial y readaptaci6n social, órgano especializado de 

~jecuci6n articulo 67 3 y siguientes del c6digo de procedimie!!_ 

tos penales, y la posibilidad de modificaci6n de las penas -

articulo 73 y 75 del código penal, y las bases generales pa

ra la corrección, edUcaci6n y adaptación social de los deli!!_ 

cuentes, articulo 78 del c6digo de procedimientos penales. -

(119) 

Con respecto al art!culo 52 c6digo penal.- Las reglas_ 

para la aplicación de sanciones contenidas en las tres frac

ciones del dicho numera"!, c;:onfonne a los.datos del:delin- -

cuente, como a la naturaleza de las acciones y omisiones y -

medios empleados a las condiciones en que se encontraba en ~ 

el momento de la comis16n del delito, as! como los antecede!!_ 

tes y condiciones personales. 

Dicho numeral vigente en el Distrito Federal en su pr~ 

cepto obliga a los juzgadores o hacer un estudio completo de 

los datos internos y externos de cada infractor, siendo su -

resultado una certera individualizaci6n judicial de la pena. 

( 119) Ibidan p&;¡s. 148 6 149. 
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Jurisprudencia defendía si en la sentencia condenato-

ria se expresa Onicamente que teniendo en cuenta las circun~ 

tancias del articulo 52 C.P. se estima equitativo imponer d~ 

terminada pena, el amparo debe concederse en el sentido de -

que dentro de las modalidades que informan la legislación p~ 

nitiva en el Distrito Federal está obligada la autoridad ju

d icial a razonar el arbitro que la ley otorga en la5 apli

cación de las penas, tornando en cuenta las circunstancias 

personales del delincuente y las pruebas del hecho delictuo

so tomo LIX, pág. 1385. 

CONCURSO DE DELITOS. 

El concurso ideal o formal de delitos contempla la pr~ 

ducci6n de una conducta de' varias lesiones jurídicas compat~ 

bles, se utilizan para la diferenciaci6n del concurso formal 

de leyes, por lo que ·e1 concurso aparente de normas resulta_ 

incompatible y por ello tambi~n la lesi6n jur!dica resulta -

incompatible. 

Podemos citar al licenciado Delegado Gragoso, quien 

considera que "La producci6n de varios resultados que lo son 

de un s6lo comportamiento esta caracter!stica dominante del_ 

concurso formal de delitos considerando que tamb~n en este_ 

concurso existe una conducta y varias lesiones jtir!dica com

patibles, por lo que a esta idea de compatibilidad de los -
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resultados t!picos se utiliza para diferenciar el concurso -

formal del aparente de leyes" (120) 

Desde el punto de vista de nuestro concepto en el cu&l 

un s6lo comportamiento produce varios resultados, podemos de 

cir que dicho comportamiento 6 conducta puede ser activo y -

omisivo, cuando resulta ser la conducta omisiva, se le cono-

ce como omis16n impropia o de comisión por omisi6n, por lo -

que la conducta omisiva jamás generar& resultados mOltiples; 

en cambio, en la omisión con resultados materiales es lo que 

caracteriza a la omisión impropia. 

El maestro RaOl F. Cárdenas, •eñala que el concurso de 

delitos contiene por su naturaleza propia diversas controve~ 

eia• que han puesto en d1acuci6n a los l~ialadores, a lo• -

doctrillarioe y a loa prlcticoa en el derecho para dar solu~ 

c16n al acto o actos que generan los delitos y para lo cu,l_ 

los autores dice han enumerado y 4 hip6tesia. 

l.- El acto que viola un inter6s jurfdicamente protecJ! 

do (delito instant~neo, delito complejo, delito permanente. 

2.- Varios actos violan un interts jurldicamente prot! 

gido (delito continuado). 

(12111 Cfr. Delegado Fragoao, Joee, muyo ICl:re ccnaino famal y ... te
ral. lll!Xic:o 1969, p6c¡. 16. 
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3.- El acto viola varios intereses jurldicos protegi-

dos (concurso formal o ideal) • 

4.- Varios actos violan varios intereses jurldicamente 

protegidos (concurso real) 0.21)) 

·Pav6n 1Vasconcelos, manifiesta que la teoria del concu~ 

so de delitos es resultado de la neceaidad de separar los C! 

sos en que se prodcce solo una apariencia de concurrencia de 

disposiciones penales con relación a una misma conducta, de_ 

aquellas otras en que efectivamente la conducta o hecho es-

tan regidos por varias dieposicionee que no se excluyen en-

tre sl. Señalando adem!s que en realidad para poder dete~ 

minar en un caso dado si existe o no un concurso de delitos, 

hay que averiguar primero si alguna de las disposiciones co~ 

currantes no excluyen a las dem!s, ee decir, si no se trata_ 

de un concurso aparente de leyes es una cueat16n previa al -

esclarecimiento de los casos de concurso de delitos, puesto_ 

que para poder afirmar que existe verdadero concurso es in--

dispensable haber establecido antes que el hecho encuadra 

efectivamente en mSs de una figura legal, lo que supone ha~

ber ya examinado las relaciones que median entre laa varias 

figuras concurrentes y decidido al aplicarse aimult4neamente 

no se excluyen entre s! (122) 

(Jl2l) cSrdenas Rildl, amalios Penales m. Jllm. 111!.aco 1977 plgs. 99, -
100. 

(122) PaVt5n Vascooceloe. Cl>. Cit. p5g. 88. 
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Si bien es cierto, que el concurso ideal desde .el pun

to de vista de su resultado puede ser plural o mOltiple dada 

las caracter1sticas de que con una sola conducta se producen 

varios resultados y que dichos resultados puedan considerar

se como homogéneos o heterógéneos, segün esten subordinados_ 

a una o varias figuras, será concurso homogéneo cuando el 

comportamiento produzca tres resultados iguales. Ejemplo 

tres lesiones, tres homicidios, etc., y heter6geneo cuando -

los resultados sean distintos en cuanto objeto jur!dico de -

cada uno de los resultados. Ejemplo homicidio, daño en pro-

piedad ajena y lesiones. 

ACUMULACION. 

En nuestra legislaci~n el c6digo penal en sus art1cu-

los 18 y 19 antes de la reforma del 30 de diciembre de 1983, 

publicado en el Diario Oficial de la Fed.erci6n, en el año de 

1984, en su capitulo v. inducía la figura jurtdica denomina~ 

da acumulaci6n que se refiere a las sanciones y no a las fi

guras delictivas. El primer p!rrafo del articulo 19 del men

cionado c6digo punitivo (manifiesta que no hay acumulaci6n -

cuando los hechos constituyen un delito continuo o cuando en 

un s6lo acto se violan varias disposiciones penales lo cual 

resultaba contradictorio principalmente la altima parte del_ 

mencionado artículo con el articulo 58 del c6digo penal, que 

establecta que. "Siempre que con un solo hecho ejecutado en_ 

un solo acto 6 con una omisi6n se violan varias disposiciones 
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penales que señalen sanciones diversas, se aplicara la del -

delito que merezca pena mayor, la cual podr3 aumentarse has

ta una mitad m4s del m!ximo de su duración". "Actualmente se 

encuentra derogado dicho precepto legal; dentro de nuestro -

c6digo punitivo en vigor cabe hacer mención que dichas refoE 

mas obedecieron a las diversas contradicciones existentes e~ 

tre los numerales mencionados de nuestra legislaci6n penal." 

Actualmente, el articulo 18 del cCkligo penal señala: ~ 

"Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se pro

ducen varios delitos .•. " • El Maestro Francisco Gonz!lez de_ 

la Vega en su Código Penal comentado manifiesta que el con

curso ideal se configura cuando con una sola acción u omi- -

si6n se originan o dan lugar a diversas violaciones de las -

normas penales, señalando adem4s, que no se deben de confun

dir el concurso formal o ideal con delitos complejos, puesto_ 

que no obstante de existir unidad en la acción delictiva, el 

tipo jur1dico de la infracción se forma sumando dos o m~s 

descripciones objetivas de tipos delicitivos distintos y que 

en la penalidad tambi~n se forma generalmente distintas san

ciones y pone como.ejemplos abandono, lesiones. homicidio, -

aaño en propiedad ajena, despojo con violencia f !sica o mo

ral o amenazas, o delitos contra funcionarios, disparo de a~ 

ma de fuego y otros daños delictivos, asalto y otros delitos 

debiéndose aplicar la~ normas penales previstas en preceptos 
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especiales (123) 

Los diferentes autores de la doctrina opinaban que en_ 

esos t4rminos se encontraba dentro de nuestro código. La Ac~ 

mulaci6n real o material, originAndose as! a1 t~rmino de ac~ 

mulaci6n un significado distinto delq.ie para nosotros es co~ 

curso, por lo que ante tal cr!tico respecto al vocablo vale_ 

la pena asentar que se trata de una, acumulaci6n procesal y_ 

no de elementos jurídicos del concurso material. 

En este orden de ideas, el mismo art1culo 18 del cddi

go penal mencionaba un mandamiento procesal totalmente dis-

tinto al del concurso real o material, pues para que proce-

diera date era necesario que el sujeto que se encontrara en_ 

el supuesto que sea juzgado a la vez por varios delitos y m! 

teria, quedando de la siguiente manera "'Olando con pluralidad 

de conductas se cometan varios delitos~ o sea, que cuando el 

infractor de la conducta t!pica, en ocasiones. produciendo V!_ 

rias conductas o comportamiento también produce varios resu! 

tados delictivos. Lo que la hace diferente con el concurso -

ideal es precisamente la manera de desplegar la acc16n en el 

cual produce varias violaciones a la ley penal. Debemos men• 

cionar que se debe de dife~enciar esta figura con la reinci

dencia o habitualidad, puAs estas dos dltimas presuponen en_ 

que el agente del delito no ha sido juzgado por los delitos_ 

que perpetr6 con anterioridad al nuevo hecho. 

(123) GoozA.lez de la Vega, Franci9CX>, CI>. Cit. pag. 99. 
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LA HABITUALIOAD. 

Para finalizar el presente cap!tulo es necesario refe

rirnos a la reincidenciael cap!tulo VI bajo el título de re

incidencia en su art!culo 20 del c6digo penal para el Distri 

to Federal establece: 

Hay reincidencia siempre que el condenado por senten-

cia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la Repabli

ca o del extranjero carnet~ un nuevo delito si no ha transcu

rrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indul~ 

to de la misma, un término igual al de la prescripci6n de la 

pena, salvo las excepciones fijadas por la ley. 

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cue~ 

ta si proviene de un delito que tenga ese carácter en este -

c6digo o leyes especiales. 

As! entonces la reincidencia consiste especif icamente_ 

en un aumento de la penalidad del delito juzgado por la rei~ 

teraci6n criminal. Llevar1a a los tipos legales del dclito.

ConociAndole a este tipo de reincidencia como genArica, y la 

reincidencia espec1fica. Consiste en la comisión de hechos -

delictivos comprendidos en diversa clasificaci6n leqal de ti 

pos. 

La jurisprudencia definida, menciona de cerca de la --
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reincidencia que no debe declararse de oficio porque si as! 

lo hiciere el juez sin que el Ministerio POblica la ha he--

cho valer, se le conculcan garant!as a dicho quejoso y por_ 

lo tanto deberla eliminarse el monto de la pena que se aqr~ 

g6, as1 mismo es indispensable que la sentencia por lo que_ 

se le condeno con anterioridad haya causado ejecutoria pre-

via a la nueva comisi6n de delito, de esta manera no se co~ 

sidera reincidente a quien por algOn proceso se le haya 

di.ctacb sentencia absolutoria en su favor cuando este pen- -

diente en resolver en segunda instancia (129) 

El Articulo 27 del Código Penal ha establecido qua si 

el reincidente en el mismo g~nero de infracciones comete un 

nuevo delito procedente de la misma pasi6n o inclinac16n vi 
ci.oaa serA considerado como delincuente actual, siempre que 

se encuentre en un periodo que no exceda de 10 años. 

De lo anterior podemos mencionar que el legislador 

exige para la existencia de la habitualidad la reinteraciOn 

especifiéa en un nuevo delito, procedente de la misma pa- : 

si6n y por inclinaci6n viciosa; al respecto de estos dos G~ 

timos son elementos subjctivoa en el cual el legislador co~ 

sidera tomar en cuentaª Los datos psicobiol6qicos del deli~ 

cuente o sea, cuando el delincuente durante el transcurso -

de 10 años en que ha sido ejecutoriada su primera sentencia 

o cometido delitos que protegen un mismo bien jurídico por_ 

(129) lbidsn p. 102 
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ejemplo: robo, homicidio, lesiones y ser&n sancionados con-

forme lo establece el articulo 66 C.P. establece: La sanci6n 

de los delincuetnes habitaules no podrá bajar de la que se -

les impondr1an como simples reincidentes, de acuerdo con lo_ 

dispuesto en el articulo anterior. 

EL ARTICULO 65 establece: 

"A los reincidentes se les aplicará la sanci6n que de-

ber!a imponerseles .por el ültimo delito cometido, aument4nd~ 

la desde un tercio hasta dos tercios de su duraci6n a juicio 

del juez. Si la reincidencia fuera por delitos de la misma -

especie, el aumento será dos de dos tercios hasta otro tan-

to de la duraciOn de la pena cuando resulte una pena mayor -

que la suma de las correspondientes a la suma del primero y_ 

segundo delitos, se apiic~ra esta suma•. 

Como observamos el juzgador deber! de tomar en cuenta_ 

para llegar a su cap!tulo de individualizaci6n de las penas_ 

los preceptos constitucionales y establecidos en la norma j~ 

r!dico penal para lle9ar a resolver la situaeiOn jur!dica no 

dejando de tomar breve análisis del presente capitulo. 
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C A P I T U L O I V 

BENEFICIOS DEL SENTENCIADO 

El alcance jur1dico que reviste el problema de los bene-

ficios del sentenciado se encuentran precisamente previstos -

en nuestras diversas leyes penales relacionadas con los mis-

mas, en el sentido de que estas personas son inocentes hasta 

que no se pruebe lo contrario y se encuentran seriamente lim! 

tadas en sus derechos
0

por lo que si se privara a todas estas 

personas de su libertad en la magnitud como hayan sido decla-

radas condenados o inocentes y simplemente la pena privativa 

de libertad significar1a en principio gastos enormes en su r~ 

habilitac16n que significaría adem:is un mal mayor que el bien 

por lo que nuestra ley nq ha estimado una serie de beneficios 

que le permitan evitar el eXceso de dicha instituci6n. AdemAs 

nos permitirnos proponer la sustituci6n de la pena de prisi6n 

para delitos cuyas penás sean cortas, que se trate de delitos 

que no representen un mal mayor socialmente, que no excedan -

del término aritmético de los afies, que se trate de persc:nas 

primodelincuentes y que no se trate de personas que por los -

estudios ps1cosociales y econfr.iicos se presuma que no volverán 

a delinquir. Ello representar1a, a nuestro juicio, la soluci6n 

al exceso utilizado en la prisi5n preventiva: evitando que é! 

ta prolif..ere y en la familia la pérdida del empleo. 

Si bien es cierto que el problema de los beneficios del 
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sentenciado deben de depender de estudios muy serios para pr2 

poner un Sistema Penitenciario m4s acorde con nuestra reali-

dad1 pues recordEllJ.OS que est!n a cargo para su ejecuci6n, ac

tualmente por la Direcci&l General de Servicios Coordinados -

de la Secretaria de GobernaciOn y ademAs dichos beneficios 

que ee encuentran legalmente señalados en la Ley de Normas M!. 

nimas sobre la readaptaci6n social de los sentenciados. 

Aai~11mo, Luis Marco del Pont señala en sus estudioa de 

Derecho Penitenciario que se hace necesario que exista un juez 

de car!cter administrativo que sea quien determine cu5ndo es 

procedente o improcedente la aplicaci6n de dichos beneficios. 

(l25) 

La Condena Condicional 

La condena candicianal tiene sus or1genea en Francia en 

un trabajo publicado por Jonnevil de Mazzaguy en el año de 

1347 denominado Instituciones Complementaria• del R6gimen Pe

nitenciario. 

Sin embargo Jimlnez de Az~a opina que su origen ae en

c~entra principalmente en el Derecho Can6nico, pero algunos -

otros autores opinan que su apl1caci6n fue hecha por primera 

(125) w:ts Marco del Patt. D!redlo l'enitmci4cto. PrJnEra «licit.n. fl:!, 
Cárdenas fl:!it<r y Distrilluidor, Ml'!ldco 19ij4, p. 11. 
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vez en Boston, Estados Unidos de Norteam6rica en el añ~ de 

1870 y que se difundiO por to<lo el mundo llegando a M~xico y 

plasm:!ndose en el Clldigo Penal de 1929 en el Capitulo V en 

los art1culos 241 al 248. li.26) 

Cuello Cal6n manifiesta que la libertad condicional "es 

la libera~iOn provisional del recluso a titulo de prueba des

pu~s de haber cumplido una parte de la condena impuesta perm~ 

neciendo el liberado durante cierto plazo, someti?o a deterrn! 

nadas condiciones de vida y conducta. (126) Sigue manifestan-

do que en diversos congresos penitenciarios internacionales -

se han preguntado si es aconsejable la vigilancia de los pre

sos liberados. ¿Cuáles son los mejores medios para ayudar a 

los presos cumplidos? ¿Cu~les son los mejores medios para as~ 

gurar la rehabilitaciOn de los presos cumplidos? 

Luis Marco oupont manifiesta que es •una instituci6n por 

medio de la cual el condenado goza de beneficio de una l~ber

tad anticipada al cwnplimiento efectivo de la pena, despu6s -

de haber satisfecho una parte de la misma. AdemAs el indivi--

duo se debe someter a una serie de requisitos u obligaciones, 

se otorga este beneficio generalmente en caso de que: (127) 

1) Haya cumplido parte de su condena, cano son las 3/5 -

(126) CUello cal6n Sigenio. Cb. Cit. , pp. 536, 537. 
(1221 Ibidan, p. 120. 
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partes de la misma. 

2) Que de un estudio de •personalidad" y de su conducta 

en el establecimiento se presuma fundamentalmente que no vol

ver~ a delinquir. 

3) Dictelmen favorable del establecimiento. 

4) Que haya reparado los daños ocasionados o se compromg 

ta a ello. 

En México, el maestro Macedo hizo estudios sobre el terna 

y publicaciones desde 1901 no fue hasta el C6digo Penal de 

1929 cuando aparece en México este tipo de condena, pero ya -

desde 1871 dicho maestro realizO un proyecto <le reformas .-el!!_ 

tivo al mismo y ello fue señalado en los Art1culos 252 bis 1, 

al 252 bis 9, a cuyo canentario aparece en la exposici6n de -

motivos de reforma. P!rrafo 401 al 402. Asimismo señala en su 

exposic16n que loe resultados que obtuvieron de la aplicaci6n 

de penas carcelarias de cierta duraci6n son funestos pues in

fluyen en degradar y corranper a habituales o profesionales -

por lo que desde hace mucho se sabe que las prisiones, ai no 

se cuida de mirar mucho qué clase de gente se envta a ellas y 

c&no se organizan, son escuelas y centro. de prop~anda del -

delito. Por lo tanto las Onicas penas cuya ejecuci6n no se 

puede suspender son las de arresto y reclusi6n correccional,

m!s las accesorias que concurrentemente con aquéllas .. hayan 

impuesto. Las de mult.:i, suspensit>n de derechos, extrañamiento, 

apercibimiento y cualquiera otra, por leve que •e eatimc, no 

pueden ser suspendidas cuando se impongan cano eua principa--
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les. (128) 

El Ctdigo Penal vigente en su articulo 90 reprodujeron -

textualmente parte del proyecto de 1912. Figura como fondo de 

ampliaci6n a dos años de la pena privativa de libertad que 

puede ser remitida. En efecto, la Condena Condicional suspen

de motivadamente la ejecuci6n de las penas a petición de par

te o de oficio, si concurren las condiciones enumeradas en la 

fracciOn I del articulo 90 del C6digo Penal. La suspensiOn -

se acordar~ por determinaciOn judicial y al pronunciarse la 

sentencia definitiva, o por pranociOn del reo. Art. 90, frac-

ci6n 5 y 14 del C.P. Sobre este punto el Cfxligo Penal vigente 
fue m3s explicito que el de 1929, que no ttdmitta la suspensiOO 

de oficio. La jurisprudencia fue ponie11do en relieve la nece-

sidad de reconocer al juez esa facultad, el C6diqo Penal a~ 

tual la reconociO, con esto se deduce de acuerdo con la doc--

trina que la suspensi6n o concesi6n de la condena con<licional 

no es forzosa para el juez, sino potestativa, lo que est~ en 

un todo en ·ooncordancia con el Arbitrio Jurisdiccional apljc.:i

do a la ~rsonalidad del reo. 

De acuerdo con las sanciones que pueden quedar en suspe~ 

so son las privativas de libertad que no excedan de 2 años1 -

transcurridos 3 años desde la fecha de la sentencia que cause 

ejecutoria. Si el beneficiado no diere lugar ~ un nuevo proc~ 

(128) Ibidan, p. 12. 



- 243 -

so por delito intencional que concluya con sentencia condena

toria. Se considerar3 extinguida la sanci6n impuesta; en caso 

contrario se har!n efectivas ambas, y el reo considerad~ cano 

reincidente. Art. 90 Fracci6n VII del C6digo Penal. 

Procede la concesi6n del beneficio cuando sea la primera 

vez que el. sentenciado incurre en delito intencional y haya -

tenido buena conducta, tanto antes cano despuAs del hecho pu

nible. Por sus antece~entes personales o modo honesto de vi-

vir, as1 como la naturaleza, modalidades y rn6viles del delito. 

El goce del beneficio de la Condena Condicional estar& -

sujeto a los siguientes requisitos a cargo del sentenciado. 

A) Otorgar la garant1a a sujetarse a las medidas que se 

le fijen, para asegurar su presentac16n ante la autoridad 

siempre que fuere requerido. 

B) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no 

podr! ausentarse sin penniso de la autoridad que ejerza sobre 

él cuidado y vigilancia. 

C) Desempeñar en el plazo que se le fije profesi6n, arte, 

oficio y ocupaci6n 11citos. 

D) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del U!_ 

pleo de estupefacientes, psicotr6picos y otras sustancias que 

produzca~ efectos similares, salvo por prescripci6n m~dica. Y 

E) Reparar el dañ0 causado. Art1culo 90 fracci6n II C.P. 
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Conforme ·al otorgamiento de la garant1a cabe mencionar -

la Convenci6n Contra la Delincuencia, donde se acord6: •oue -

se suprima la fianza en los casos de condena condicional, qu~ 

dando sujetos los sentenciados a la vigilancia de la autori-

dad ejecutora de sentencias en el Distrito y territorios fed~ 

ralee y la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Pre

venci6n y Readaptaci6n Social, dependientes de la Secretarla 

de Gobernación. 

Cuando el sentenciado, por circunstancias personales, no 

pueda reparar desde luego el daño causado, dar! cauci6n o se 

sujetarl a las medidas que a juicio del juez o tribunal sean 

bastantes para asegurar que cumplir!, en el plazo que se le -

fije, esta obligac16n. Art. 90 fracc16n 11 del C6digo Penal. 

En nuestro Derecho se adopt6 el sistema europeo contine~ 

tal y ello porque conforme a nuestro sistema constitucional -

un proceso s6lo puede ser archivado por desistimiento de la -

acci6n penal por descripci6n o después de Sentencia Definiti

va. 

Libertad Preparatoria 

Es conocida en diferentes patses pero con diferente den~ 

minaci6n. Aqu1 en MAxico es de gran importancia junto con la 

retenci6n, pues estas dos se aGnan y forman un capitulo impo~ 

tante e interesante en nuestra leqislaci6n. 
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Tiene su origen en el C6digo Penal de 1871 en sus art1c~ 

los 71, 72, 74, donde toca el tema de libertad preparatoria y 

los art1culos 88 y 89, que prevAn la retencien. 

En estos art1culos se exig!a para su procedencia que el 

reo acreditara haber tenido tan buena conducta por la mitad -

del tiempo. de la pena, con ello demostrar! su arrepentimiento 

y enmienda, ademAs se fijaban los signos de regeneraci6n que 

habrian de probarse (~rt. 98); esto fracas6 pues aqu1 nunca -

se ha seguido el sistema de marcas o pruebas de trabajo y de 

conducta, ni se lleva registro sobre la vida o el canportami~ 

to de los peñados, por eso el C6digo Penal vigente opt6 por -

ampliar a las dos terceras partes el tiempo de la pena a CCJ!!. 

purgarse, cano requisito para obtener la libertad preparato-

ria y ya no exige ni fija· signos para demostrar la buena con-

ducta sino tan sOlo se basa en la buena conducta, viendo ce.no 

el reo se regenera cuando se apega al reglamento interior de 

la prisi6n, el cuii puede decirse no se conoce y es cano si -

no existiera, porque nadie lo aplica y éste se expidi6 en el 

año de 1901, el cual sufri6 muchas reformas y adiciones. 

El reo nada m~s debe apegarse a lo ordenado y demostrar 

una sumisiOn canpleta en su estancia en la prisi6n. 

En la actualidad se encuentra consagrada en nuestro C6d! 

go Penal vigente en suS Articules 84, 85, 86, 87. El articulo 

84 de nuestro C6digo Penal nos regula la libertad preparato--
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ria. 

Articulo 84. Se conceder! libertad preparatoria al cond~ 

nado, previo el informe a que se refiere el C6digo de Proced! 

mientes Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes 

de su condena, si se trata de delitos intencionales o la mi-

tad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

I.- Que haya observado buena conducta durante la ejecu-

ci6n de su sentencia. 

II.- Que del examen de su personalidad se presuma que es

t3. socialmente readaptado y en· cond'iciones de no volver a de

linquir. 

III.- Que haya repar~o o se canpraneta a reparar el daño 

causado, sujet!ndose a la forma, medidas y t6rminos que se le 

fije para dichó objeto, si.no puede cubrirlo desde antes. 

Llenados los anteriores rt-.,,~isitos, la autoridad canpe-

tente podrft conceder la libertad, sujeta a las siguientes co~ 

die iones: 

a) Residir o, en su caso, no residir en lugar determina

do, e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio. 

La designaciOn de~ lugar de residencia se hara concili~ 

do la circunstancia de que el reo pueda proporcionarse traba

jo en el luga.':" que se fije, con el hecho de que su permanen--
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cia en él no sea un obstlculo para su enmienda. 

b) Desempeñar en el plazo que la resoluci6n determine 

oficio, arte, industria o profesi6n l1citos, si no tuviere m~ 

dios propios de subsistencia. 

e) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del ~ 

pleo de estupefacientes, psicotr6picos o substancias que pro

duzcan efectos similares, salvo por prescripci6n mlldica. 

d) Sujetarse a las medidas de orientaci6n y supervisi6n 

que se le dicten, a la vigilancia de alguna persona honrada y 

de arraigo, que se oblique a informar sobre su conducta, pre-

sent!ndolo siempre que para ello fuere requerido. 

Este articulo contiene una muy importante y acertada re

glamentaci6n de la libert«! preparatoria, la cuál como ya se 

mencion6, se perfeccion6 con el C&digo de 1871, y los motivos 

de ~eta fueron reseñados por Mart1nez de castro, quien dcc1a: 

"El reo es un convalencientc de un mal moral, y al cual 

debe cuidarse de la miana forma delicada y atenta como la de 

una grave enfermedad f1s1ca, y para ello exi•tiendo remedios 

poderosos del corazOn humano, el temor y la esperanza~. (129) 

(.U9) Cfr. Mlsrt.hz de castro, citado pcr c:arrmca y Trujillo MU. (J), 
Cit., p. 776. 



- 248· -

Al respecto la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Ju~ 

ticia de la Naci6n (S.C. la. Sala S46/42/2a). nos dice: •se -

funda el beneficio de la Libertad Preparatoria en la presun-

ci6n de enmienda o correcc16n del sentenciado, a quien en esa 

forma se estimula dejando de apliclrsele, por innecesaria, 

una sanciOn cuyo fin primordial, la readaptaciOn, se estima -

satisfecha·r la misma es prudente con la sola demoatraci6n ob

jetiva de la buena conducta del reo, que supone el daninio 

por él mismo de la causa que lo indujo a delinquir, y con la 

existencia de hechos positivos que demuestren su propOsito de 

enmienda. 

La Jurisprudencia de la s.c. Jurisprudencia de F. Sa. 

Epoca. Nllm. 186, señalO al poder ejecutivo como el finico aut~ 

rizado para conceder o ne.gar el beneficio de la liJJen:al prep!_ 

ratoria. 

Y la otorga si se llenan los requisitos del articulo 84 

antes señalado y es despuAa de imponerse la pena de pr1si6n -

por sentencia ejecutoria al cumplirse en sus tre• quintas par 

tes, si se canetieron delitos intencionale&J y se otorga si 

se ha cumplido con la mitad de la condena si se canetieron d~ 

lites imprudenciales. !130) 

( 130) Lfr. Villaldlos, Ignacio. Cb. Cit •• p!lq. 313. 
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A ambas se les otorga previo examen de la personalidad -

del condenado para saber los antecedentes, causas y consecue~ 

cias por las que delinquiO para después verse si se logr~ ver 

la foma en que se readapte social.mente al delincuente otorgl!!. 

dale esta libertad preparatoria y todo esto en beneficio del 

ser h\lll\ano. ( lJl) 

Y es de importancia la observaci6n de la bu~na conducta 

que la tana mucho en cuenta la ley que establece las Normas -

Mtnimas sobre Readaptaci6n Social de los sentenciados del 

de febrero de 1971. {132) 

Por filtimo, mencionaremos n dos grandes estudiosos de l~ 

materia, quienes con sus ideas de aquella ~poca siguen in

fluenciando en el presente sin cambiarlas gran cosa. El prim~ 

ro Mart1nez de Castro, en su exposiciOn de motivos del C6digo 

Penal de 1811 y al canentar la libertad preparatoria con la -

sentencia indeterminada opina: "Los tribunales no son los en

cargados de señalar el tiempo que el condenado ha de perm~ne

cer en prisiOn, sino que éste lo determina a su juicio la ad

ministraciOn de las pr1s1cnee observando tata la conducta del 

reo al cumplir con su reclusi~nf si observaban que ya se ha-

bta rehabilitado le otorgaba la libertad y este punto de vi&-

(lJll Ibidem. 

{lJ2) Ibidem, W· 313, 314. 
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ta es semejante a la buena conducta que se debe observar a los 

reglamentos carcelarios de la pris16n, para pod~rsele otorgar 

este beneficio. (133) 

El segundo es Miguel Se Macedo con su muy importante Co

mentario sobre el eficaz funcionamiento de la instituci6n de 

la libertad preparatoria, a pesar de aer de aquellos años si

gue hasta la actualidad tomlndoae muy en cuenta, podrta deci~ 

ae sigue siendo actual, ccmo indica el maeatro Ra6l carranc! 

y Rivas, pues todos loa c6d.iqos penales de los Estados feder! 

dos se ciñen al del Distrito Federal respecto de la libertad 

preparatoria, por lo tanto es importante lo señalado por ·Mi-

guel s. Macedo. (134) 

La Libertad Preparatoria exige: 

1) Prisiones de rllqimen bastante duro para hacer repres! 

vas las penas y suf icienteaente orqanizadas para permitir la 

obaarvaci6n y conocimiento de cada preso, a fin de juzgar de 

su 1ndole, de Bu conducta y de BU reforma moral. 

2) Juntas protectoras que sostengan moral y materialmen

te a los liberado• durante el tiempo inmediato posterior a au 

salida de la priai6n, y que coadyuven a su viqilancia. 

(133) Ga\zllez de la Vega Fran::is:o, CI>. Cit., p. 200. 

(l34) Miguel s. Mactdo, citado "" el Clld1go Penal llnata<lo, a.. Cit., 
p. 203. 
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3) La polic1a que vigile a los liberados para conocer su 

~onducta en la libertad preparatoria, y que los reaprehenda -

siquiera en la mayor1a de los casos, cuando cometan nuevos d~ 

lites, observen mala conducta o se sustraigan a su vigilancia· 

4) Medios de identificaciOn bastantes para que, si los -

liberados canparecen nuevamente ante la Justicia o ingresan -

en una c~rcel, no puedan ocultar su calidad•. 0.35) 

Otro de los Articulas importantes para los casos de Im-

procedencia de la libertad preparatoria es el Articulo 85 del 

C6digo Penal que nos dice: 

"La libertad preparatoria no se conceder! a los condena

dos por delitos contra la salud en materia de estupefacientes 

ni a los habituales, ni a quienes hubieren incurrido en aegu~ 

da reincidencia". 

Esta prohibici6n es muy limitada porque hay otroe deli

tos que se pueden equiparar a los mencionados en el articulo 

y a los cuales se les concede la libertad preparatoria, cano 

ejemplo de ~stos pueden ser los Secuestradores y en Delitos -

Sexuales. As1 existen muchos delitos que dañan a la sociedad. 

Aqui se le deber1a dejar una amplia libertad al juez, 

(lJSl Ibidan, p. 204. 
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quien analizando cada caso en concreto determinarS a s,u libre 

arbitrio si concede o no la libertad preparatoria, previo es

tudio de la personalidad del delincuente. 

Nuestra legislaci6n en su articulo 86 nos da las circun~ 

tancias por las cuales se les puede revocar la libertad prep~ 

ratoria a.quienes la gozan. 

Articulo 86.- La autoridad canpetente revocarl la liber- . 

tad preparatoria: 

I.- Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, 

salvo que se le dé una nueva oportunidad en los mismos térmi

nos que se establecen en la f racci6n IX del art1culo 90 de e~ 

te ctx!iqo. 

II.- Si el liberado ea condenado por nuevo delito inten-

cional mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso ser& de 

oficio la revocaci6nr pero si el ~uevo delito fuere impruden

cia!, la autoridad competente podrl, segtln la gravedad del h!, 

cho, revocar o mantener la libertad preparatoria, fundando su 

resoluci6n. 

El condenado cuya libertad preparatoria haya sido revoc~ 

da deber& cumplir el reato de la pena. Los hechos que oriqi--

nen los nuevos procesos. a que se refiere ester articulo inte

rrumpen. los plazos par~ extinguir la sanci6n. 
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e) Remisi6n parcial de la pena 

La ley que establece las normas mini.mas sobre readapta-

ci6n social de sentenciados establece: 

Articulo 16.- Por cada dos d1as de trabajo se harA rcmi

aiOn de uno de prisi6n, siempre que el recluso observe buena 

conducta, participe regularmente en las actividades educati-

vas que se organicen en el establecimiento y revele por otros 

datos efectiva readaptaci6n social. Esta 6ltima serA en todo 

caso, el factor determinante para la concesi6n o negativa de 

la remisiOn parcial de la pena, que no podrl fundarse exclusi 

vamente en los dtas de trabajo, en la participaci6n en activl 

dadea educativas y en el bUen canportmniento del sentenciado. 

La remisi~ funcionarl independientemente de la libertad 

preparatoria cuyos plazos se regir!n, exclusivamente, por las 

normas especificas pertinentes. 

En la ºremisi6n de la pena aerl necesario un tratamiento 

individualizado para reos en institucia'lcs especializadas y -

en los establecimientos de mAxima seguridad media y m1nima, -

colonias y campamentos penales, hospitales paiquiltricoa y p~ 

ra infecciosos e instituciones abiertas eatablecilndoae en d! 

cha ley que el r!qimen penitenciario tendrl car&cter progre•! 

vo y tlcnico y constara por lo meno• 4e periodo 4• estudio y 

diagn6atico. Y tratamiento que se clasificar~ en tratamientos 

preliberacional, segan los resultados de los estudios de pcr-
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sonalidad que se practiquen al reo y los cuales deber&n ser -

actualizados peri6:1icamente. 

El tratamiento preliberacional comprenderl: 

I.- Informaci6n y orientaci6n especial, discuai6n con el 

interno y sus familiares de los aspectos personales y pr~cti

coa de su vida en libertad. 

II.- M@todos colectivos. 

III.- Concea16n de mayor libertad dentro del establecimie~ 

IV) Permiso de salida de fin de semana o diaria con recl~ 

•16.1 nocturna o bien aalidas en dlas hlbiles con recluai6n en 

fin de ••ana. 

Art. 8, Ley de Normaa Mlnimas. 

Con eete artlculo •e raftrae claramente lo mencionado pa

ra el anter~or1 el cual se refiere a la fracci6n 11 al dejar 

al prudente arbitrio del juez el revocar o no revocar la 11-

bertad preparatoria tanando en cuenta la serie de factores 

que intervinieron en el delito. 

Por Gltimo, para terminar ccn loa artlculos referente• a 

la libertad preparatoria, tenemo• el articulo 87, el cual noa 

determina bajo qu~ vigilancia quedar~ el reo al otorglraele • 

la libertad preparatoria. 
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Articulo 87.- Los sentenciados que disfruten de libertad 

preparatoria, quedarln bajo el cuidado y vigilancia de la Oi

recciOn General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Re

adaptaciOn Social. 

Resulta un gran beneficio para el reo, poder salir en l~ 

bertad por sus propios méritos personales y de conducta y ti~ 

ne ~sta que observarse en un lapso de prisi6n suficientemente 

dilatado para as1 acumular experiencias sobre la conducta del 

reo dentro del penal. 

La libertad preparatoria, baslndonos en el texto de los 

articulas 84 y 86 del C6digo Penal consiste en que teda aqu~l 

que haya cumplido las dos terceras partes de una pena de pri

siOn mayor de dos años, 9bservando con regularidad los regla

mentos carcelarios, habr& dé ser puesto en libertad., quedando 

sujeto a vigilancia especial y con ciertas condiciones que, -

de no cumplirse, podr!n motivar su retorno a la clrcel, lo -

que ha dado tambi~n a este beneficio el nanbre de Libertad o 

Liberaci6n Condicional. 

El Articulo 9 de la misma ley pvevA que se crear!: 

En cada reclusorio un Consejo Técnico e Interdisciplina

rio, con funciones consultivas para la aplicaci6n individual 

del sistema progresivo, ejecuci6n de medidas preliberales, la 

concesion de la remisi6n parcial de la pena y la libertad pr~ 

paratoria y la aplicaciOn de retenciOn. 
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El Articulo 10 de la misma ley prevé la asignaci6n a in

ternos de trabajo haciéndose en base de deseos o vocaciOn, ªE 

titudes y capacidad laboral para el trabajo en libertad y el 

tratamiento de aquéllos as1 como las posibilidades del reclu

sorio, dicho trabajo se organizar~ segdn la econom1a local, -

el mercado oficial para corresponder a las demandas de produ~ 

ci6n penitenciaria. 

El Articulo 11 prevé la educaci6n de los internos que no 

tendr~ el carficter académico, sino c1vico social, higi~nico,

art1stico, f 1sico y ético y ser~ en todo caso orientada por 

las t~cnicas de la pedag09"1a correctiva y quedar~ a cargo, 

preferentemente, de maestros especializados. 

d) Tratamiento de Inirnputables. 

Aparece en nuestro C6digo Penal sustantivo penal, el tr~ 

tamiento de inimputables en internamiento de libertad. 

El Articulo 67 establece: "En el caso de los inimputa--

bles, el juzgador dispondra la medida de tratamiento aplica-

ble en internamiento con libertad previo el procedimiento co

rrespondiente, 

Si se trata de intermaniento, el sujeto inimputable ~era 

internado en la instituci6n correspondiente para su tratamiell 

to. 
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En caso de que el sentenciado tenga el h~bito o la nece

sidad de consumir estupefacientes o psicotrOpicos, el juez o~ 

denar~ tambi~n el tratamiento que proceda, por parte de la 

autoridad sanitaria canpetente o de otro servicio m~dico bajo 

la supervisi6n de aquélias, independientemente de la ejecucibt 

de la pena impuesta por el delito canetido. 

Es un problema que el legislador ha contemplado, pues su 

importancia es transcendental e incluso el sentenciado pueda 

padecer la enfermedad de la dependencia con el h~bito o nece

sidad de consumir psicotr6picos o estupefacientes, y se le 

otorgan facultades al juzgador para que éste determine el tr~ 

tamiento a la medida que proceda lo anterior. Sin perjuicio -

de la pena que le corresponda, pero para ello debe sujetarse 

a la vigilancia y supervisi6n médicaª 

Antes de la reforma se establec1a que la sanci6n aplica

ble a los sordanudos contraventores de una ley penal era una 

medida de seguridad indeterminada, en cuanto u su duraci6n. -

Esto es, la existencia de una reclusiOn por todo el tiempo 

que fuere necesario para su instrucciOn y cducaci6n, pudiendo 

usar si se corrige o desaparece su anonnalidad crimin6gena, -

dicha sanci6n en cuanto a ser una medida de seguridad indete~ 

minada por su duraci~n, por considerarse que la sanci6n se 

prolonga hasta que cesa o se corrige o desaparece el estado -

de anormalidad crimin6gena no son contrarios a loa precepto• 

constitucionales, por estar decretados por una ley cxactamen-
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te aplicable al delito que se caneti6. Art. 14 Constitucional, 

por lo que la ley no los considera penalmente responsables 

sino socialmente responsables, es por ello que se les establ~ 

ci6 una medida de seguridad para su curaciOn, educaciOn e in~ 

trucciOn, quedando la duda para aquellos que por accidente o 

causa pat6qena han quedado privados del oldo y del habla no -

desde el nacimiento. Es tambiAn aplicable a las circunstancias 

que excluyen de responsabilidad penal en lo concerniente a la 

causa de inimputab1114ad establecida en el Articulo 15 frac-

ciOn II, esto es que se les excluye de responsabilidad penal, 

o no son responsables penalmente quienes segfin la fracci6n II 

al ser inculpados por cometer una infracciOn, por poder un 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le i!!!, 

pida comprender el car!cter del il!cito del derecho o condu-

cirse de acuerdo con esa· ·c~prensi6n excepto en loa casos que 

el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad inten

cional o imprudencialmente. 

cano mencionamos este tipo de personas no serln sujetos 

de derecho, en el cual se les imponga una pena, pero al ser -

socialmente responsables el juez estl facultado para saneter

los a medidas de seguridad en manicomios o departamentos esp~ 

ciales por todo el tiempo que dure su curaci6n. 

El Art1culo 68 dispone• 

Las personas inimputables podrSn ser entregadas por la 
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autoridad judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legal-

mente corresponda hacerse cargo de ellos siempre que se obli

guen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vig~ 

lancia garantizando por cualquier medio y a satisfacci6n de 

las mencionadas autoridades el cumplimiento de las obligacio

nes contra1das. 

La autor1dad ejecutora podr~ resolver la modificación o 

conclusi6n de la medida y en forma provisional o definitiva,

considerando las ne~csidades del tratamiento, las que se acr~ 

dita~~n mediante revisiones peri6dicas con la frecuencia y ca 

racter1sticas del caso. 

La actual legislaci6n penal para inimputablee comprende 

un esp1ritu de protecci6n a los derechos humanos y su defensa, 

as1 el legislador establece para este tipo de personas un cr!_ 

terio de responsabilidad social por los delitos que perpetren 

y su 6nica excepci6n, como lo mencionamos ~n el art1culo 15 -

fracci6n II del Ct>digo Penal. Excluyendo de responsabilidad -

penal a quienes los cometan padeciendo trastorno mental o de

sarrollo intelectual retardado, que les impida comprender el 

car~cter del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprens16n 

excepto en los casos en que el sujeto haya caus.Jdo esa inten

cionalidad imprudcncial, ast entonces 13 primera premisa de -

la eximente de inconcicncia ser~: 

al Por el empleo accidental o involuntario, de sustancias 
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tOxicas estupefacientes o embriagantes. 

b) Por un estado t6xico infeccioso agudo. 

e) Por un trastorno mental involuntario de car~cter pat~ 

l6gico y transitorio. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fe

deral no contiene ninguna reglamentaci6n especial en el cual 

deba sujetarse en proceso a enajenados delincuentes. 

El C63igo Federal de Procedimientos Penales en sus Arti

culas 495 al 499 establece un procedimiento especial, el cual 

se debe a nuestro criterio reglamentarse para el fuero coman 

y mientras no sea as1, aplicarse supletoriamentc. 

El actual C6digo Federal extiende en sus amplios térmi-

nos la variedad de enfermos y de anormales mentales de los 

que habla el C6ligo Penal dejando que el juzgador con el aux! 

lio de mAdicos, psiquiatras, soci6logos, m~dicos crimir.ol6qi

cos, trabajadores sociales individualicen ayudando al ju?.ga-

dor a través de un estudio psicopatolOgico ayudftn<lnlo a resol 

ver para determinar el procedimiento indicado, y el hecho de 

que el infractor enajenado haya canetido un il1cito penal y 

por ello se le imponga una medida de seguridad, no imposibili 

ta al juzgador la inveatigaciOn sobre la exiatencia de la in

fracci6n y su participaci6n, porque podr!a ser posible que no 

sea ni siquiera socialmente responsable o bien que lo haya C2 

metido en legitima acfensa de su persona o intereses. 
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Por t1ltimo, debemos hacer menci6n que cuando el ~nculpa

do enloquezca durante el procedimiento se suspender! ~ste, 

sin perjuicio de reanudarlo al concluir dicha anormalidad. 

Confonne al Art1culo 69 del C6digo Penal, el legislador 

ha sido claro al señalar: 

En ningt1n caso la medida de tratamiento impuesta P.or el 

juez penal exceder! de la duraci6n que corresponda al m~ximo 

de la pena aplicable al delito. Si.concluido este tiempo la -

autoridad ejecutora considera que el sujeto contint1a necesi-

tando el tratamiento lo pondr~ a disposici6n de las autorida

des sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplica

bles. 

Sustituci6n de la Pena de Multa. 

El Articulo 70 del C6digo Penal prevé: 

"La prisi6n podr~ ser sustituida a juicio del juzgador -

apreciando lo dispuesto en los art1culos 51 y 52 en los térmi 

nos siguientes: 

r.- Cuando no e~ceda de un año, por multa o trabajo en -

favor de la comunidad. 

II.- Cuando no exceda de tres años, por tratamiento en li 

bertad o scmilibertad. 
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Para los efectos de la sustituci6n se requerir& que el -

reo satisfaga los requisitos señalados en la fracciOn 1 inci-· 

sos b) y c) del articulo 90. 

Cuando la pena no exceda de un año y ai cumple con los 

requisitos del Articulo 90 podr4 sustituirse por una multa 

o trabajo en favor de la ccmunidad. El legislador incluy6 es

ta medida, evitando que personas con un grado de m1nima peli

qrosidad sean scnetidas a tratamientos carcelarios insanos, -

ademls de evitar el exceso de poblaci6n en prisiones, el cos

to econ&nico de su manutenci6n y confirmando con esto que la 

aplicaci6n de la pena debe ser prudente sin caer en extremos 

de penas tir!nicas o de impunidades an&rquicas, excluyéndose 

este beneficio a reincidentes o habituales. 

El Articulo 71 del Ct>diqo Penal establece: 

El juez dejarl sin efecto la suatituci&n y ordenarl que 

se ejecute la pena de priei&n impuesta, cuando el sentenciado 

no cumpla cOn la• condiciones que le fueran señaladas para 

tal efecto salvo que el juzgador estime conveniente aperc1b1~ 

lo de que si incurre en nueva falta, se harl efectiva la aan

ci&n sustitutiva o cuando al sentenciado se le condene por 

otro delito, si el nuevo delito es 1mprudenc1al el juez reao! 

verl si se debe aplicar la pena de pr1a16n auat1tu1da. 

En caso de hacerse efectiva la pena de pria10n au•titutl 
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va, se tomar! en cuenta el tiempo durante la cual el reo hubi~ 

ra cumplido la eanci6n. 

El Art1culo 72 del C6digo Penal establece: 

En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento 

de los deberes inherentes a la sustituci6n de sanciones, la 

obligaci6n de aqu~l concluir~ al extinguirse la pena impuesta, 

cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar en 

su desempeño. Los expóndr~ al juez, a fin de que éste, si los 

estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fi~ 

dor dentro del plazo que prudentemente deber~ fijarle aperci! 

bido de que se hará efectiva le sanción si no lo hace. En ca-

so de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deber~ 

poner el hecho en conocimiento del juez, para el efecto y ha-

jo el apercibimiento que se expresan en el p~rafo que prece

de, en los términos de la fracciOn VI del Articulo 90. 

El Art!culo 73 del C6digo Penal prevé: 

El ejecutivo trat~dose de delitos pol1ticos, podr~ ha--

cer la conmutaci6n de sanciones, después de impuestas en sen

tencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas: 

I. Cuando la sanci6n impuesta sea la de prisi6n, se con

mutar! en confinamiento por un t~rmino igua~ al de los dos 

tercios del que deb1a durar la prisi6n; y 

II. Si fuere la de confinamiento, se conmutar~ por multa, 
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a razOn de un día de aquél por un dta d"e multa. 

Como las sentencias ejecutorias de los tribunales no ad

miten recursos, las sanciones en ellas impuestas no pueden 

ser suprimidas, alteradas o modificadas, sino en casos excep

cionales previstos en la ley, cano: Amnist1a (Art. 92), indu! 

to (Art. 94 a 98: rehabilitaciOn, Art. 99 y conmutaci6n de 

sanciones. 

La amnist1a extiñgue la acci6n penal y las sanciones im

puestas, excepto la reparaci6n del daño, en los t~rminos de -

la ley que se dictare concediéndola y si no se expresaren, se 

entender~ que la acciOn penal y las sanciones impuestas se e~ 

tinguen con todos sus efectos, con relaci6n a todos los res-

pensables del delito. 

El indulto no puede concederse, sino de sanciOn impuesta 

en sentencia irrevocable. 

El indulto en ningGn caso extinguir! la obligaci6n de r~ 

parar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del 

sentenciado extingue la obligaci6n de reparar el daño. 

La Rehabilitaci6n tiene por objeto reintegrar al canden~ 

do en los derechos civilesi políticos o de familia que habr~ 

perdido en virtud de sentencia dictada en un proceso o en cu

yo ejercicio estuviere suspenso. 
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La diferencia entre amnist1a, indulto y rehabilitaci6n -

por una parte y la conmutaci6n por la otra, estriba en que 

las primeras son extintoras de las penas y la dltima apenas -

introduce modificaciOn en la clase de la penalidad impuesta. 

El Articulo 76 establece: para la procedencia de la sus

tituci6n y la conmutaci6n, se exigirA al condenado la repara

ciOn del daño o la qarant1a que señale el juez para asegurar 

au pago, en el plazo que se le fije. 

El C63igo de Procedimientos Penales para el Distrito Fe
deral tambi~n contempla la conmutaci6n de sanciones en su Ca

pitulo IV, en los Art1culos 601 y 602. 

Art. 602. Si la conmutaci6n se basare en alquno de los -

motivos numerados en el articulo 75 del C6digo Penal, podrl -

otorgarse observando lo diepuesto en el articulo 76 del mismo 

Cl!diqo, 

A su vez el C&digo Federal de Prcx:edimientos Penales la 

contempla en el Capitulo v. Comnutaci6n y reducc16n de aanci~ 

nea y cesaciOn de sus efectos, en aus respectivo• numeralea -

553, 554. 

Art1culo 553. El que hubieee sido condenado por aenten-

cia irrevocable y se encuentra en loa caaoa de cormutaci6n de 

sanciones o de aplicaci&n de ley mas favorable a que 11e r.f 1!, 

re el C6diqo Penal, podr! solicitar de la autoridad juriadic-
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cional o del Poder Ejecutivo. En su caso, la conmutaci6n, la 

reducc16n de pena o el sobreseimiento que procedan sin perju! 

cio de que dichas autoridades actfien de oficio y sin detrime~ 

to de la obligaci6n de reparar los daños y perjuicios legal-

mente exigibles. 

El Artlculo 74 establece: el reo que considere que al -

dictarse sentencia reun1a las condiciones para el disfrute de 

la sustituc16n o corunutaci6n de la sanci6n y que por inadver

tencia de su parte o del juzgador no le hubiera sido otorga-

da, podr! promover ante ~ste que se le conceda, abriéndose el 

incidente respectivo en los t~rminos de la f racci6n X del ar

ticulo 90. 

Con la reforma de 1971 se ampli6 la facultad de los jue

ces para sustituir por multa la prisi6n que no pudiese exce-

der de un año. En general la corunutaci6n o suatituci6n de las 

penas privativas de libertad de corta duraciOn por la multa,

obedece a l.a generalizada opini6n de que el encarcelamiento -

por poco tiempo de los delincuentes primarios expone a los 

mismos la convicci6n y muy posible imitaci6n de la conducta,

con delincuentes condenados por graves delitos, pero para que 

el juez a su prudente arbitrio pueda realizar la austituci6n, 

aparte de tomar en cuenta laa circunatancias personales del 

condenado y los m6viles de su conducta aat cano la• circuns-

tancias del hecho punible, que el delincuente sea primario ·~ 

cluy~ndose por tanto de la posible sustituc16n a loa reinci--



- 267 -

dentes y los habituales. 

Jurisprudencia Definida. con.mutacian de sanciones, arbi

trio judicial. La conmutaciOn de sanc16n privativa de liber-

tad por la multa es facultad discrecional del juzgador, quien 

para decretarla o negarla debe atender a las premisas y cir-

cunstancia~ que para su posible otorgamiento establece la ley, 

Sexta Epoca, Segunda Parte. Vol. VI, pag. 47 A.O~ 

3672/55. Vol. XXI~, pag. 17 A.O. 2965/59 Vol. XXXVI, pag. 

45 A.o. 438/60. Vol. XLVIII, pag. 41 A.o. 472/60. Vol. -

LII, pft9, 58 A.O. 5269/61. 

Articulo 75 establece: cuando el reo acredite plenamente 

que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanci6n 

que le fue impuesta por ser incanpatible con su edad, sexo, -

salud, o constitucien ftsica, la Direcci6n General de Servi-

cios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social podra m2 

dificar aquélla, siempre.que la modificaciOn no sea esencial. 

El Art!culo 71 del Cl!di90 Penal establece: 

El juez dejar~ sin efecto la sustituci6n y ordenara que 

se ejecute la pena de prisiOn impuesta, cuando el sentenciado 

no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para 

tal efecto salvo que el juzgador estime conveniente apercibiE 

lo de que si incurre en·nueva falta se har~ efectiva la san-

ei6n sustitutiva o cuando al sentenciado se le condene por 
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otro delito, si el nuevo delito es imprudencial el, juez reso! 

verl. si se debe aplicar la pena de pris16n sustituida. 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisi6n sustitut! 

va se tomarl. en cuenta el tiempo durante la cual el reo hubi!!_ 

ra cumplido la sanci6n. 

El Articulo 70 del C6digo Penal establece: 

En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento 

de los deberes inherentes a la sustituci6n de sanciones, la -

obligaci6n de aquél concluir~ al extinguirse la pena impuesta, 

cuando el fiador tenga motivos .fundados para no continuar en 

su desempeño. Los expondr~ al juez a fin de que éste, si los 

estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fi~ 

dar dentro del plazo que prudentemente deberl. fijarle aperci

bido de que se harA efectiva la sanci6n si no lo hace. En ca

so de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deber~ 

poner el hecho en conocimiento del juez, para el efecto y ba

jo el apercibimiento que se expresan en el plrrafo que prece

de, en los términos de la fracci6n VI del Articulo 90. 

El Articulo 73 del C6digo Penal prevé: 

El Ejecutivo trat!ndose de delitos pol1ticos, podr& ha

cer la coamutaci6n de sancivnes, despuAs de impuestas en sen

tencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas: 
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I. Cuando la sanciOn impuesta sea la de prisi6n, se con

mutar~ en confinamiento por un tArmino igual al de los dos 

tercios del que debla durar la prisi6n: y 

II. Si fuere la de confinamiento, se conmutar~ por multa, 

a razOn de un d1a de aqu~l por un dta de multa. 

En relaci6n al Art1culo 73 las sentencias ejecutoriadas 

de los tribunales no admiten recurso y las sanciones impues-

tas no podrtm ser suprimidas, modificadas o revocadas en los 

casos excepcional.mente previstos en la ley, cano: Amnist1a, -

indulto, rehabilitaciOn y conmutaci6n de sanciones. 

Articulo 92 establece: La amnistta extingue la acción p~ 

nal y las sanciones impuestas excepto la reparaci6n del daño, 

en los t~rminos de la ley que se dictare concediéndola y si -

no se expresaren, se entender! que la acci6n penal y las san

ciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con rcla 

cien a todos los responsables del delito. 

Articulo 94 establece: 

El indulto no puede concederse sino de sanci6n impuesta 

en sentencia irrevocable. 

Art1eulo 98 establece: El indulto en ning6n ca•o extin-

guir! la obligaci6n de reparar el daño cau•ado, el reconoci-

miento de la inocencia del sentenciado extinque la obli9aci6n 

de reparar el daño. 
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La co111Dutac16n de sancione& ea una facultad d1screc1onal 

de orden excepcional otorgada por la ley al ejecutivo para m2 

dificar la :lntocabilidad de la sentencia ejecutoriada para 

cambiar una pena por otra distinta de clase tratlndose de de-

11 tos pollticos queda al arbitrio la conmutac16n. 

La diferencia entre amnistla, indulto y rehabilitaci6n -

por una parte y la conmutac16n por la otra, estriba en que 

las primeras son extintoras de las penas y la Oltima apenas -

introduce modificacien en la clase de la penalid.ad impuesta. 

F) Semilibertad o Tratamiento de Libertad. 

"La fraccten II del Articulo 70 en el mismo sentido esta

blece que cuando no excede de 3 años la pena podrl sustituir

se por tratamiento en libertad o aemilibertad". 

As1 entonces la libertad bajo tratamiento viene a conaid~ 

raree al iqual que el tratamiento en samilibertad. Cuando la 

pena no excede da 3 ailoa en nGcleo auatitutivo de la pena que 

cuando ae han cumplido el Art1culo 90 Fracci&n I, inciaoa B y 

e, podrl el juzgador concederla, pues esta medida tiene una 

mayor eficacia •ocial implantando actividades da rcaocializa

citln o de readaptaci&n social. 

Con tal circunatancia ea neceaarto no dejar al sujeto 

aislado o desproteqido sino que debe brindlreale loe apoyo• • 
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necesarios para que a base de tratamientos psicol6gicos o de 

tratamientos de crimin6loqos, trabajadores sociales y educati 

vos, as1 cano en trabajo a favor de la canunidad sean aplica

bles para lograr su readaptabilidad. 

La Ley de Noonas M1nimas establece las modalidades que 

se conside.ran para la concesiOn de las medidas de libertad en 

tratamiento. El Articulo B del mismo ordenamiento lo reglarne~ 

ta. 

"La concesi6n para el tratamiento preliberacional esta-

bleciendo: 

I. Informacien y orientaci6n especiales y discusi6n con 

el interno y sus familiares de los aspectos personales y pr~s 

tices de su vida en libertad. 

II. M~todos colectivos. 

III. Concesi6n de mayor libertad dentro del establecimien.

to1 

IV. Traslado a la institución abierta y 

v. Permisos de salida de fin de semana o diaria con re-

clusiOn nocturna, o bien salida en dlas hlbiles con 

reclusi6n de fin de semana. 

Cons-.s.derAndose bajo estas modalidades que el sentenciado 

en sernilibertad conforme a estas circunstancias pueda reali-

zar labores de trabajo durante el d1a y se recluya en el est~ 
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blecimiento durante la noche, o bien se encuentre en libertad 

durante el transcurso de la semana para realizar sus activid~ 

des diarias y se recluya en el establecimiento los fines de 

semana o se recluya entre semana y salga en libertad durante 

los fines de semana. 

Esta clase de instituci6n al igual que la remisiOn par-

cial de la pena y libertad preparatoria fortalecen a las ins

tituciones del derecho penitenciario, porque le permiten al 

reo una readaptaci6n escalonada al permitirle poco a poco en 

eu tein~eqraci6n social para la instituciOn que nos ocupa 

viene a ser saludable pues restringe el uso de la prisiOn y 

es aplicada en diversos paises del mundo. (1J6l 

(136) Il.11S Marco bel Pcrlt. <I>. Cit., pp. 685, 686, 687, 688, 690. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA La pena de muerte al no ser eficaz y ejemplar repr~ 

senta un exceso por parte del Estado, toda vez que 

si se incluyera en el catalogo penal no implicarla 

que se redujera el 1ndice de criminalidad, como ha 

quedado demostrado; por lo que se hace necesario re 

formar el Ar~1culo 22 Constitucional para que no se 

reimplante en ningGn Estado de la Repdblica, pues 

el Oerec~o y la Justicia deben hacerse respetar y 

no temerse, cano suced1a en fipocaa primitivas. 

SEGUNDA El proceso jurisdiccional en mi concepto, es el me

dio mas eficaz para que el 6rgano jurisdiccional o 

juzgador individualice las penas contenidas en laa 

1'ERCERA 

normas penales, en las cuales se debe exigir que en 

ese momento s~ respeten las garant!as constitucion~ 

les establecidas en materia p~nal, para que dicha• 

resoluciones sean lo m!a exactas conforme a la ley. 

Se hace indispensable que el juzgador en cuanto a 

la sanci6n pecuniaria se le d~ eficacia desde el 

inicio del proceso a efecto de que el ofepdido a -

.través de la misma pueda obtener el beneficio de r~ 

paraci6n del daño instruyAndolo con poder coactivo 

a su resoluci6n con el fin de evitar que se siga r~ 



CUARTA: 

OUlllTA: 

SEXTA: 

curriendo en la v!a incidental como actualmente se 

hace y con el fin de que el ofendido obtenga dire~ 

tamente ese derecho. 

En relación al término que establece el Art1culo -

20 fracción VIII de nuestra Constitución, Ceben 

respetarse los plazos de 4 meses y l año para que_ 

sean juzgadas las personas sujetas a proceso; sc-

gdn se trate de juicio sumario y ordinario respec

tivamente; se hace urgente que el órgano jurisdic

cional en segunda instancia se le establezca un 

término legal para emitir las resoluciones cuyo 

fin es alcanzar una administración de la justicia_ 

pronta y expedita. 

En cuanto al principio de Indubio Pro Reo y Suple~ 

cia de la QUeja, el juzgador deber& tomar en cons~ 

deraci6n dichoe principios, de tal suerte que para 

su exacta aplicaci6n de la Ley Penal en sus resol~ 

cienes ha de estar a lo que mas favorezca al reo y 

deberá suplir las deficiencias t@cnicas de la mis

ma a su favor. 

A mi consideraci6n en relaci6n a las pena• cortas_ 

ae deben aplicar substitutivos penale• que tiendan 

a prevenir el delito y readaptar al delincuente 



SEPTIMA: 

OCTAVA: 

sin que se haga uso excesivo de la pena de pri

si6n en forma preventiva: y para penas largas -

•e deben de crear beneficios en donde haya que

dado comprobado que el sentenciado ha sido rea

daptado para reincorporarse a la vida social 

aplicAnddse una ley de normas mínimas para sen

tenciados a nivel federal y para que tiendan -

al respecto de sus derechos humanos en las pri

siones, 

Para la aplicaci6n de dichos sustitutivos o be

neficios en la ejecuci6n de las penas se hace -

necesario la creaciOn de un Organo de Autoridad 

Administrativa ejecutora para la aplicación de_ 

los mismos. 

En relación al sistema penitenciario mexicano,

tomando· en consideraci6n sus antecedentes de 

los procesados conforme a lo dispuesto por el -

Artículo 51 y 52 del C6digo Penal, ~ste debe 

otorgar mayores beneficios a quienes por cir- -

cunstancias eventuales por alguna causa o hecho 

se vean involucrados en hechos delictuosos; 

ello con el fin de evitar que el sistema peni-

tenciario mexicano sea pretexto para corregir -

dichas conductas delictivas. 
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